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Resumen 

La Orden de 14 de marzo de 1995, de la Consejería de Cultura y Turismo, por la que se regula la 

declaración de Fiestas de Interés Turístico de Castilla y León, es el eje sobre el cual se asienta este 

estudio con el objetivo de comprobar si la Noche de las Ánimas de Soria reúne todos los requisitos 

para convertirse en Fiesta de Interés Turístico Regional de Castilla y León como una festividad 

literaria surgida desde el ámbito popular. Además de una amplia revisión bibliográfica, se han 

analizado datos estadísticos para valorar la capacidad de atracción de la festividad, así como la 

repercusión mediática tanto en prensa escrita local como en medios online a nivel autonómico y 

nacional. También se han consultado las principales páginas web y portales de turismo de Soria y 

la página del Festival de las Ánimas junto con diversas entrevistas con los miembros de la 

Asociación Amigos de las Ánimas y personal del Ayuntamiento de Soria. 

Palabras clave: Turismo literario, patrimonio cultural, Fiestas de Interés Turístico Regional, Noche 

de las Ánimas, leyendas, Bécquer, Soria. 

Abstract 

The Order march 14th 1995, from Culture and Tourism Counseling by which the 

declaration of Festivities of Touristic Interest of Castilla y León is regulated, is the focus 

for this study. The aim is to prove if The Night of Souls from Soria gathers all the 

requirements in order to be declared Festivity of Regional Touristic Interest from Castilla 

y León as a literary festivity emerged from people´s initiative. Besides the large literature 

review, it has been analyzed statistics to value the capacity of attraction of the festivity, 

as well as media coverage in local written press and in autonomic and national online 

means of communication. Moreover, the main website pages of tourism in Soria have 

been consulted together with interviews to the members of the Association Amigos de las 

Ánimas and to the Soria Town Hall staff. 

Key words: Literary tourism, cultural heritage, Festivities of Touristic Interest, Night of 

the Souls, legends, Bécquer, Soria. 
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Introducción 

“Soria fue vista y recreada románticamente por Gustavo Adolfo Bécquer y lo fue después 

–con visión noventayochista- por Antonio Machado. Luego lo fue por la pluma de 

Gerardo Diego, por citar solamente a los mayores recreadores.” (Carpintero, 1970, p.35) 

Soria tiene un rico conjunto monumental, entre el que destaca su ecléctico románico, dado 

el carácter de frontera de esta tierra. Igualmente es importante el entorno del río Duero a 

su paso por la ciudad, un paisaje natural e histórico que cautivó al otro elemento 

inmaterial que distingue a la capital soriana: los poemas. Bécquer, Machado y Gerardo 

Diego, tres genios de las letras españolas, vivieron y cantaron a Soria. Por ello, la mejor 

manera de guiar tus pasos por esta ciudad es a través de los versos y palabras de estos 

escritores que, la convirtieron en su musa, transformando con sus certeras y hermosas 

palabras los monumentos y las calles de la ciudad de Soria, así como el río Duero que 

pasa a sus pies… en escenarios inmortales de leyendas de inspiración medieval, espacios 

para el amor y para la pena. Ellos, los poetas, son los mejores cicerones y los mejores 

embajadores de esta pequeña ciudad castellana y sus obras, inmejorables guías para el 

turista que nos visita.  

Por todo esto, la declaración de la Noche de las Ánimas como Fiesta de Interés Turístico 

de Castilla y León es un necesario y merecido homenaje a estos literatos y al respeto que 

los vecinos de Soria sienten hacia estos y sus obras.  

Una muestra de esta admiración llegó el año 1986 de la mano de un grupo de alumnos de 

la Escuela de Adultos de Soria quienes decidieron honrar la memoria de Bécquer leyendo 

la noche del 1 de noviembre su leyenda “El Monte de las Ánimas” en el escenario donde 

transcurría. Ese fue el germen para que 24 años después naciera la Asociación Amigos de 

las Ánimas, con la intención de conservar y desarrollar la actividad literaria en Soria 

ligada a esta noche en memoria del relato de Gustavo Adolfo Bécquer. Y comprobando 

el interés, atracción y seguimiento en torno a esta fiesta literaria que año tras año aumenta, 

esta Asociación ha decidido dar el paso para solicitar a través del Ayuntamiento de Soria, 

que es colaborador fundamental en la organización del mismo, de su declaración como 

Fiesta de Interés Turístico Regional.   
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Justificación 

Soria cuenta con un patrimonio muy amplio en número y rico en matices. Desde sus 

primeros pobladores que dejaron su huella en las pinturas rupestres de Valonsadero, a la 

cercana ciudad celtibérica de Numancia y su relevancia histórica, pasando por el ecléctico 

románico fruto de ser una ciudad en la frontera de los reinos árabes y cristianos, los 

señoriales palacios de los siglos XVI y XVII construidos con el dinero que proporcionó 

la pujante industria de la lana de las merinas, el incalculable valor de los poemas y relatos 

de los importantes literatos que vivieron en Soria a finales del S. XIX y comienzos del 

XX, hasta llegar a la moderna y vital ciudad de este siglo XXI.  

Pero a este bagaje patrimonial material e inmaterial hay que añadir hoy en día su intensa 

y variada actividad cultural, cuyos numerosos eventos componen un calendario anual 

lleno de conciertos, exposiciones, teatro, proyecciones, conferencias, certámenes y 

festivales, dando un balance muy superior en proporción a ciudades con muchos más 

habitantes. Valgan estas cifras obtenidas por la Oficina Municipal de Información de 

Soria, encargada de realizar diariamente una agenda cultural de gran calidad.  Por 

ejemplo, el año 2018 se contabilizaron más de 1.700 eventos; en 2019 más de 2.500 y; el 

pasado 2020, a pesar de las restricciones provocadas por la COVID-19, se llegaron a 

celebrar hasta 1.500 eventos.    

Así es que, la Noche de las Ánimas se suma a esa oferta relacionada con la cultura que 

unida a los elementos monumentales y literarios antes mencionados convierten a Soria en 

un destino de turismo cultural de primer orden.   

De este modo y partiendo de esa relación histórica que tiene Soria en relación con la 

literatura, resulta enriquecedor en términos culturales, promocionar la figura de estos 

escritores en relación a la ciudad, su estancia en la misma y las referencias que han hecho 

en sus obras a parajes, historia y gentes de Soria. 

Esta modalidad turística ofrece una gran diversidad que abre la oportunidad de 

diversificar la demanda, tratando de evitar las grandes concentraciones de visitantes en 

los mismos lugares con las consiguientes consecuencias de degradación de los recursos y 

contaminación del medio natural, así como pudiendo generar un malestar en la población 

local. 
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El turismo literario proporciona un nuevo recurso, dando la oportunidad de visitar 

aquellos lugares descritos en esas obras que, si nos centramos en el caso de Bécquer, son 

el Monte de las Ánimas, el Monasterio de San Juan de Duero, el puente medieval, las 

murallas o el propio río Duero. Aunque, si bien es cierto que, el autor cuenta con más 

leyendas, ubicadas en distintas zonas de la provincia de Soria. 

En este sentido, la festividad es una iniciativa que surge por el afán de recordar cada año 

el paso de Gustavo Adolfo Bécquer por Soria y la huella que ha dejado en todo su 

territorio y, en la ciudad, específicamente a través de la leyenda de El Monte de las 

Ánimas. 
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CAPÍTULO 1: 

Marco teórico 

1.1 Del patrimonio al patrimonio inmaterial como recurso turístico 

La Real Academia Española (RAE) define “patrimonio” en el diccionario de la lengua 

española como el “conjunto de los bienes y derechos propios adquiridos por cualquier 

título”, pero también lo define aludiendo a la rama de derecho como un “conjunto de 

bienes pertenecientes a una persona natural o jurídica, o afectos a un fin, susceptibles de 

estimación económica.” Aunque, desde el punto de vista de la antropología, el patrimonio 

hace referencia a la herencia de una persona (Korstanje, 2011). 

En consonancia con la alusión a la herencia, diversos autores entienden el patrimonio 

como un bien heredado y que, como tal debe ser entregado y difundido a las futuras 

generaciones lo más debidamente conservado y cuidado (Galí Espelt, Majó Fernández & 

Vidal Casellas, 2006).  

Para Martín Giglielmino (2007, p.4) “el Patrimonio pertenece y es producto de la 

sociedad, tanto en su materialización original como en su contextualización actual.” En 

ese sentido, debemos tener en cuenta que Cambil Hernández y Fernández Paradas (2017, 

p, 28) consideran que existe una nueva conceptualización del término patrimonio 

entendiéndolo como una “herencia colectiva, representativa no solo de momentos o 

estilos históricos determinados, sino de colectivos y formas de vida.” 

Otra acepción a tener en cuenta es la que aporta Collin Harguindegyu (2019, p.26), quien 

indica que “el concepto de patrimonio se asocia con la constitución de los estados 

nacionales decimonónicos, y con la triada: un territorio, una lengua, una historia y la 

consecuente necesidad de construir una tradición compartida.” 

Si además de un bien heredado y que debe ser conservado, atendemos a la dimensión 

económica, la UNESCO (2014, p.132) defiende que “la noción de patrimonio es 

importante para la cultura y el desarrollo en cuanto constituye el “capital cultural” de las 

sociedades contemporáneas”. De esta manera, Blasco Peris (2006) establece que el 

patrimonio, en cualquiera de sus formas, debe ser explotado no solo para fomentar el 
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desarrollo del lugar en términos económicos, sino para que constituya un medio para 

conseguir su preservación  

Pero, el patrimonio puede presentarse de diferentes formas o en distintos estados, como 

bien señala Arnandis-i-Agramunt (2019), en función del tipo de recurso con el que nos 

encontremos. Y es que, un recurso puede ser material o inmaterial, ahora bien, debe tener 

el suficiente potencial para ser un atractivo de turistas ya sea por sí solo o siendo 

combinado con otros elementos (Vogeler Ruiz & Hernández Armand, 2018). 

En este sentido, el patrimonio entendido como la conceptualización de un territorio debe 

atender a la dimensión material e inmaterial dentro de esta dimensión territorial del 

patrimonio (Troitiño Vinuesa & Troitiño Torralba, 2016). Así es que Olivera (2011) hace 

referencia al patrimonio inmaterial considerando como tal a las fiestas populares, los 

rituales y mitos, las manifestaciones escénicas y espectáculos tradicionales, saberes 

tradicionales, fiestas gastronómicas en relación con tradiciones culinarias y un largo 

etcétera entre el que se incluyen las epopeyas heroicas y las leyendas. 

Sobre la base del patrimonio inmaterial, Blasco Peris (2006, p.91), incluye, entre uno de 

los varios aspectos que conciernen al patrimonio, “la tematización” como el hecho de 

“encontrar un tema lo suficientemente atractivo para provocar el interés de los turistas.  

Puede estar relacionado con el pasado o el presente, con hechos o personajes, con los 

monumentos, la literatura o la música.” 

1.2 Del patrimonio literario al turismo literario 

El patrimonio literario es definido por Uccella (2013) como la totalidad de los elementos 

materiales e inmateriales entorno a la literatura desde el soporte del contenido como es el 

libro hasta el legado de los autores o de las instituciones relacionadas con la literatura 

como pueden ser casas-museo, bibliotecas, centros de interpretación y un largo etcétera. 

La autora confiesa que todo aquel material tangible es fácil de entender como patrimonio 

literario, sin embargo, hay otro tanto patrimonio inmaterial que también debe ser 

considerado. Así es que la autora establece que “la parte intangible de una herencia 

literaria es lo que se desprende de la escritura, de la narración o del pensamiento del 

autor.” Uccella (2013, p.11) 

De este modo y teniendo en cuenta el patrimonio turístico en su total integridad como la 

suma de elementos tangibles e intangibles; podemos determinar que el turismo literario 
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es una modalidad de turismo cultural que implica visitar lugares en los que se ubican 

elementos tales como establecimientos o edificios referentes a un autor, o bien, donde se 

celebran eventos bajo la influencia de obras u atores de la literatura universal (Magadán 

& Rivas, 2012). 

Hay quienes aluden al carácter subjetivo de la cultura en términos literarios desde un 

punto de vista geográfico: 

El paisaje ha sido reflejado en diversos textos procedentes de la literatura, desde sus diversas 

manifestaciones, unas, resultado de la descripción, otras de la ficción y una tercera de la 

simbología, o lo que es lo mismo desde la literatura de viajes, la novela y la poesía, 

respectivamente. (Pillet Capdepón, 2014, p. 299). 

Por su parte, Pérez Pinzón (2016, p.136) habla del turismo literario haciendo referencia a 

“la consolidación de nuevas alternativas de turismo sostenible como son las rutas 

culturales asociadas con el turismo literario y el turismo histórico”. En cuanto al turismo 

literario como alternativa turística, Mejía y Fusté-Forné (2020) señalan que los lugares 

literarios atraen a dos tipos de visitantes, tanto a aquellos que viajan con una motivación 

patrimonial y son de un ámbito más genérico, como al nicho de mercado de “peregrinos 

literarios”, a quienes Vázquez Añel y Araújo Vila (2018) definen como personas 

informadas de las obras y de los autores de las mismas. 

1.3 El paisaje y su conceptualización como patrimonio 

El paisaje puede ser aquello que tienes frente a los ojos, aquello que miras porque tienes 

delate de ti, señala Trinca Figuera (2005). En este aspecto y atendiendo a la acepción que 

aporta Azurmendi (2010, p.35), “la integración del medio natural y el cultural emerge a 

nuestros ojos en forma de lo que entendemos como paisaje”. 

Pero, para poder valorar un paisaje como patrimonio, hay autores que consideran la 

importancia de la labor humana sobre dicho paisaje: 

Los paisajes con valores patrimoniales (“todos los paisajes son culturales”) son la expresión 

de los elementos naturales y artificiales que, integrados en el territorio, aparecen como un 

conjunto armónico de texturas, formas y colores que se constituyen en un producto cultural 

fruto de la labor humana a lo largo de la Historia. (Leco Berrocal, 2017, p.79) 

Liceras Ruiz (2017) también considera que todos los paisajes son culturales, sin embargo, 

la consideración como patrimonio viene dada al atribuir a dicho paisaje una serie de 
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valores que ciertos grupos sociales han vinculado. Entre estos valores, el autor señala que 

pueden ser “históricos, de memoria, de identidad individual y colectiva; valores estéticos; 

valores recreativos; valores ambientales basados en la singularidad de sus elementos, y 

valores éticos, de respeto, protección y conservación” (Liceras Ruiz, 2017, p.121) 

Hay otros autores que conciben el paisaje como la combinación de la realidad material 

que lo constituye junto con la representación en términos culturales que el individuo y la 

sociedad hacen de esa realidad física. Es decir, se trata de “un tangible geográfico y su 

interpretación intangible” (Nogué, de San Eugenio & Sala, 2019, p.77). Atendiendo a este 

abordaje, debemos comprender que existe un valor inmaterial del que se puede dotar al 

paisaje, como un recurso de explotación del mismo, lo que conlleva mirar más allá de la 

dimensión natural de dicho paisaje para buscar valores simbólicos, de identidad, de 

moralidad, etc., con una transcendencia intangible y que sean posibles de comunicar 

(Nogué & de San Eugenio, 2011). 

Ahora bien, tal y como señala Gómez Mendoza (2013, p.17), “una cuestión más es cómo 

gestionar que los paisajes susceptibles de convertirse en patrimonio y de ser incluidos en 

una lista, adquieran un valor mercantil y que la mercantilización pueda tener incluso valor 

universal en el caso del patrimonio mundial”. 

1.4 La patrimonialización turística 

La RAE indica que “patrimonialización” es la “acción de patrimonializar”. Y, 

“patrimonializar” es “hacer que algo pase a formar parte de los bienes materiales o 

inmateriales que se consideran como propios”. 

En términos turísticos, Troncoso y Almirón (2005, p.68) consideran que “lo que se define 

como patrimonio va a estar fuertemente condicionado por la lógica de la valorización 

turística”. En esta misma línea, las autoras establecen que el atractivo turístico es la 

condición por la cual se generan los procesos de patrimonialización con respecto a un 

objeto o lugar, además del potencial del que disponga ese atractivo para desarrollar el 

turismo. 

Valcárcel (2017) también relaciona los procesos de patrimonialización con la activación 

turística de un atractivo turístico. Siguiendo este mismo enfoque, Bustos Cara (2004, 

p.11) afirma que “la patrimonialización es un proceso fundamental, social y cultural, que 

está en la base de las ofertas y demandas turísticas”.   
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Bautista Gómez (2016) formula una definición más compleja sobre la creación de 

productos turísticos señalando que, mediante la interacción entre organismos públicos y 

privados se desarrollan productos turísticos a partir de, por una parte, el patrimonio 

cultural existente surgido de prácticas sociales que se patrimonializan y, de lugares 

patrimonio que se revitalizan mediante las prácticas sociales.  

Por su parte, Luque Ceballos (2004) indica que hay que tener en cuenta dos objetivos 

primordiales a la hora de llevar a cabo un proyecto patrimonial, que son: la preservación, 

conservación y difusión del patrimonio cultural de la localidad, así como conseguir 

obtener una mayor consciencia de la comunidad a la que pertenecemos, construyendo una 

identidad que nos abra un lugar en el mundo. 

Finalmente, también debemos de tener en consideración la importancia que tiene la 

comunicación en ese proceso de patrimonialización que hemos estado estudiando, 

atendiendo a las palabras de Martín Giglielmino (2007, p.5): 

La difusión es la actividad que permite convertir al objeto patrimonial en producto patrimonial, 

a través de un proyecto que integre la interpretación en sí, es decir la materialización de la 

definición conceptual del bien convertido en mensaje apropiable e inteligible, y la transmisión, 

comprendida como un proceso de identificación y satisfacción de las necesidades del usuario, 

y que implica un conjunto de actividades destinadas a dar a conocer, valorar y facilitar el 

acceso a la oferta cultural. 

1.5 El marketing turístico 

Pues bien, esta difusión de la que hablamos para dar a conocer un recurso potencialmente 

turístico, se consigue a través del marketing. 

“El marketing (y, más concretamente, el plan de marketing) se ha convertido en un 

instrumento esencial para poder integrar y encauzar los esfuerzos destinados a la 

promoción y comercialización de la oferta turística de un destino.” (Acerenza, 2006, 

p.23). Muy parecida es la acepción que ofrece Rey Moreno (2015) quien señala que “el 

marketing turístico tiene como objetivo guiar el adecuado diseño y comercialización de 

los productos y servicios que integran el sector turístico de un área geográfica concreta”. 

Maldonado Córdova, Pérez Espinoza y Lalangui Ramírez (2018) señalan que a raíz de la 

popularización del turismo a partir de los años sesenta, “surgió la necesidad de 
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promocionar toda la oferta turística disponible, por lo que nació el concepto de marketing 

turístico” (p.115). 

Rey Moreno y Medina Molina (2014, p.74), entienden el marketing turístico como 

“aquella parte del marketing encargada de guiar la adecuada comercialización de los 

productos y servicios de las organizaciones que integran el sector turístico”. 

Un importante factor a tener en cuenta es el ámbito diferencial de los servicios turísticos 

frente a los bienes y a los productos tangibles. La Organización Mundial del Turismo 

(1998) sitúa al marketing turístico dentro del marketing de servicios debido a una serie 

de características tales como la dificultad a la hora de fijar precios por la cantidad de 

factores externos al producto; la dificultad de establecer una serie de estándares de 

servicio cuando el proceso de prestación del mismo es realizado por personas; la 

heterogeneidad de los elementos que conforman un mismo producto turístico siendo estos 

materiales, inmateriales y humanos, y; por el desplazamiento que debe realizar el 

consumidor para disfrutar y utilizar el producto turístico. 

De cualquier manera, la actividad de marketing va dirigida fundamentalmente a los 

turistas, ya sean actuales o potenciales, pero también a turoperadores, intermediarios, 

compañías de transporte, redes de agencias de viajes, portales web del turismo, 

asociaciones de turistas, medios de comunicación, blogueros, etc. (Ejarque, 2016. p,125). 

Atendiendo a la distribución de los productos turísticos para que lleve a todos aquellos 

grupos de consumidores o intermediarios, Rey Moreno (2015) identifica ocho 

instrumentos de comunicación de marketing. Entre estos nos encontramos con la 

publicidad propiamente dicha mediante reclamos informativos o emocionales sobre un 

producto; las relaciones públicas, herramienta por la cual se hacen partícipes a los medios 

de comunicación mediante el envío de notas y comunicados de prensa así como 

convocatorias a ruedas de prensa; las promociones de venta tales como regalos, 

descuentos, ofertas o cualquier otro incentivo bien material o económico se fomenta la 

demanda de turistas; el merchandising reflejado a través de los regalos de artículos donde 

viene impresa la marca, que se realizan desde el mismo lugar de venta; las ferias turísticas 

que sirven para presentar y vender tanto productos como destinos turísticos a un público 

interesado (En España se encuentra la Feria Internacional de Turismo); el marketing 

directo utilizando la comunicación personalizada sobre un público objetivo a través de 
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sistemas interactivos; la venta personal y; las tecnologías de la información y de la 

comunicación mediante el acceso a blogs, portales de viajes, redes sociales, etc. 

 Creación y comercialización del producto turístico 

Si sabemos sacarle el potencial a un mero recurso, ya sea material o inmaterial, mediante 

herramientas como el marketing, obtendremos un producto turístico gracias a la atracción 

de turistas que generará. Sin embargo, Moreno y Coromoto (2011, p.151) establecen que 

“ningún bien puede ser considerado propiamente turístico (…) por cuanto ninguno de 

ellos es de consumo exclusivo del turista, sino también de consumo y distribución entre 

la población local”. Ahora bien, si partimos de la base sobre la que los turistas se 

desplazan a un lugar determinado por un motivo en concreto, entonces, ese motivo 

debería ser considerado desde el punto de vista turístico por su capacidad de atracción de 

visitantes. A este respecto, debemos tener en cuenta la diferenciación que establece 

Navarro (2015) entre recurso turístico, atractivo turístico y producto turístico. Este autor 

señala que “un bien es recurso turístico en tanto no haya sufrido un proceso de conversión, 

pero, mediante gestiones deliberadas para favorecer el contacto directo con los visitantes, 

se transforma en atractivo turístico” (2015, p.352). Este atractivo turístico una vez que es 

comercializado y por el cual se obtiene un beneficio económico, pasa a considerarse como 

producto turístico, puesto que además de ser un reclamo turístico, se genera una 

transacción económica como la que sucede con la adquisición, compra y disfrute de 

cualquier otro producto (Navarro 2015). Entonces, podríamos afirmar que hay un 

momento en que un recurso en sí mismo pasa a ser un producto turístico por su capacidad 

de atracción de visitantes. 

Desde el punto de vista que ofrece Boullón (2006), la motivación del viaje no reside en 

el servicio de alojamiento ni en el de restauración o medio de transporte. Estos servicios 

son los básicos, indispensables y necesarios para poder conseguir la verdadera motivación 

del viaje que reside en las actividades que se pretenden realizar en el lugar de destino, es 

decir, en los productos turísticos que ofrece el destino.  

Para conocer más a fondo qué es un producto turístico, continuamos haciendo referencia 

a cómo Rey Moreno (2015) define al producto en términos de marketing como “cualquier 

bien (tangible, intangible o combinación de ambos), susceptible de ser valorado por un 

cliente para satisfacer una necesidad.” 
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2. CAPÍTULO 2: 

Estado de la cuestión 

2.1 Marco institucional para la declaración de “Fiesta de Interés Turístico” 

López Benítez (2020) define las fiestas de interés turístico como “estímulos honoríficos 

con los que las Administraciones distinguen a determinadas celebraciones”. 

El 30 de septiembre de 1964 nace la primera Orden como declaración de las distintas 

fiestas bajo la denominación honorífica de “Fiesta de Interés Turístico” (BOE núm. 251, 

de 19 de octubre de 1964). 

El Ministerio de Comercio y Turismo dictó la Orden de 29 de enero de 1979 iniciando el 

proceso democrático en España, por la cual se regulaba la normativa que concedía el título 

honorífico de “Fiestas de Interés Turístico” (BOE núm. 37, de 12 de febrero de 1979). 

Esta nueva Orden, explica Madrid Delgado (2005), dividía la titulación genérica en tres 

categorías: Fiestas de Interés Turístico Internacional, Fiestas de Interés Turístico 

Nacional y Fiestas de Interés Turístico. 

Con la construcción del Estado de las autonomías se estableció según el artículo 137 de 

la Constitución Española que, “El Estado se organiza territorialmente en municipios, 

provincias y Comunidades Autónomas” y que, “todas estas entidades gozan de autonomía 

para la gestión de sus respectivos intereses”.  

Así es que la denominación de “Fiestas de Interés Turístico” sin reconocimiento de 

ámbito nacional e internacional recayó sobre la regulación de las Comunidades 

Autónomas, pasando a denominarse “Fiestas de Interés Turístico Regional”, quedando 

las de Interés Turístico Nacional e Internacional como competencia de la Administración 

central del Estado (Madrid Delgado 2005). 

En este sentido, las declaraciones bajo esta honorificación son adjudicadas mediante una 

escala, explica López Benítez (2020), lo cual quiere decir que, para obtener la declaración 

de interés turístico internacional, previamente se ha debido adquirir la de interés turístico 

nacional, la cual a su vez requiere que haya sido declarada con anterioridad como fiesta 

de interés turístico a nivel autonómico. 
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Por lo tanto, cada Comunidad Autónoma tiene su propia regulación para declarar una 

festividad bajo la calificación de interés turístico regional como primer escalafón que 

puede recibir una festividad bajo el título honorífico “Fiesta de Interés Turístico”. 

 Normativa autonómica 

En el caso de Castilla y León, esta regulación autonómica viene establecida por la Orden 

de 14 de marzo de 1995, de la Consejería de Cultura y Turismo, por la que se regula la 

declaración de Fiestas de interés turístico de Castilla y León (B.O.C. y L. nº 58, de 24 de 

marzo de 1995). 

Esta Orden erige una serie de criterios recogidos en diversos artículos, necesarios para 

que se lleve a cabo el otorgamiento de la declaración. 

El artículo 1º establece los requisitos necesarios para que aquellas manifestaciones o 

acontecimientos de carácter festivo, celebrados en el ámbito de la Comunidad de Castilla 

y León, puedan ser declaradas "Fiestas de Interés Turístico de Castilla y León". Estos 

requisitos indican la importancia de la originalidad en la celebración; la tradición popular; 

el valor cultural; una antigüedad mínima de 20 años; capacidad para atracción de 

visitantes de fuera de la Región; y que la celebración se realice de forma periódica y en 

una fecha fácilmente determinable (B.O.C. y L. nº 58, de 24 de marzo de 1995). 

El artículo 2º revela que la declaración únicamente podrá ser solicitada por las Entidades 

Locales de la Comunidad de Castilla y León donde tenga lugar la celebración, así como 

por los Centros de Iniciativas Turísticas u otras organizaciones turísticas que operen en 

el ámbito territorial de la celebración (B.O.C. y L. nº 58, de 24 de marzo de 1995). 

Otro de los artículos señala que, junto con la solicitud de declaración, se deberá adjuntar 

una descripción detallada de la celebración desde se indique una justificación de que se 

cumplen los requisitos del artículo 1º, así como información gráfica relativa al 

acontecimiento festivo y otros datos de interés (B.O.C. y L. nº 58, de 24 de marzo de 

1995). 

El resto de los artículos informan sobre el proceso mediante el cual se llevará a cabo la 

revisión de la solicitud y de la documentación aportada, así como los organismos que se 

encargarán de esta labor, aunque si bien es cierto que, el artículo 6º repasa una serie de 

criterios que se tendrán en consideración en esta declaración como la pervivencia y 
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continuidad desde la época que se indicó en el apartado de antigüedad mínima del artículo 

1º; que se trate de una celebración de carácter anual; el nivel de dotación de 

infraestructuras básicas y turísticas de la localidad donde se realiza la celebración y; la 

calidad de los actos que configuren la celebración (B.O.C. y L. nº 58, de 24 de marzo de 

1995). 

Importante resaltar que el artículo 8º señala que, aunque la declaración tiene un carácter 

indefinido, podrá ser revocada si se dejan de concurrir las características y circunstancias 

por las cuales se otorgó el título (B.O.C. y L. nº 58, de 24 de marzo de 1995). 

 Normativa nacional 

El primordial requisito para conseguir esta declaración reside, según dictamina el Artículo 

2 de la Orden ICT/851/2019, de 25 de julio de 2019, por la que se regula la declaración 

de fiestas de interés turístico nacional e internacional, en que previamente es necesario 

haber recibido la declaración de fiesta de interés turístico por parte de la Comunidad 

Autónoma pertinente con un mínimo de antigüedad de 5 años (BOE num.188 de 25 de 

julio de 2019). 

El artículo 3.a-g de esta misma normativa indica los requisitos que se deben incluir en la 

memoria para la declaración de fiesta de interés turístico nacional señalando los siguientes 

aspectos:  

 El origen, la historia y la antigüedad de la celebración del acontecimiento;  

 la continuidad en el tiempo de la misma no pudiendo transcurrir más de 5 años 

entre cada celebración de la festividad;  

 el valor cultural del acontecimiento, así como el atractivo turístico que supone y 

su significación, además de la diversidad de actos de las que se componga;  

 el arraigo que supone la festividad para la localidad y la propia implicación 

ciudadana en su desarrollo con la consiguiente existencia de asociaciones o 

cualquier otro tipo de agrupaciones de ciudadanos; 

 la existencia de infraestructuras tales como alojamientos y servicios turísticos 

suficientes en la localidad donde se celebre la festividad, así como en espacios 

geográficos cercanos a menos de 50 kilómetros; 

 la correspondiente preservación del entorno tanto urbano y monumental como el 

paisajístico y natural del área donde se celebra la fiesta y; 
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 el impulso por parte de las entidades organizadoras del evento de acciones 

promocionales adecuadas para conseguir atracción de turistas, quedando reflejado 

el impacto en redes sociales y en plataformas digitales. (BOE num.188 de 25 de 

julio de 2019). 

El siguiente artículo (4) indica la repercusión que han debido tener las acciones 

promocionales, aclarando que un 10% de la inversión total para la realización del festival 

ha debido ser destinada a este tipo de acciones durante al menos 5 años, debiendo 

conseguir un mínimo de 20 impactos en medios de comunicación tanto convencionales 

como on-line a nivel nacional. En este mismo artículo se exige que exista una página web 

del festival con un dominio propio. (BOE num.188 de 25 de julio de 2019). 

 Normativa internacional 

Esta legislación se encuentra recogida en la misma que en la normativa nacional, es decir, 

en la Orden ICT/851/2019, de 25 de julio, por la que se regula la declaración de fiestas 

de interés turístico nacional e internacional. 

En primer lugar, para la obtención de esta declaración, es necesario haber obtenido con 

al menos 5 años de antigüedad la declaración de fiesta de interés turístico nacional. Los 

requisitos para obtener esta declaración son los mismos que para la obtención de la 

declaración nacional, es decir y como se especifica en el artículo 6 denominado como 

“Requisitos de la fiesta de interés turístico internacional”, los requisitos serán los mismos 

del artículo 3 a los cuales habrá que añadir lo especificado en el artículo 7, que tiene que 

ver con la difusión en medios de comunicación a nivel internacional. (BOE num.188 de 

25 de julio de 2019). 

2.2 Subvenciones y ayudas 

La Junta de Castilla y León ofrece subvenciones destinadas a financiar proyectos 

culturales para la realización de festivales en castilla y león y actividades culturales 

complementarias. 

Establece que serán subvencionables “La realización de festivales en Castilla y León en 

los ámbitos de la música, artes escénicas, cine y televisión, artes visuales y nuevas 

tecnologías, literatura u otras temáticas culturales.” (B.O.C. y L. n.º 243, 23 de noviembre 

de 2020 - Disp. 015, p.46185). Ahora bien, los beneficiarios de esta subvención serán 
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personas físicas o jurídicas o entidades privadas sin ánimo de lucro, ambas con sede en 

Castilla y León y que organicen el evento; entidades locales de Casilla y León que 

organicen el festival; o bien, agrupaciones de las nombradas anteriormente siempre con 

sede en Castilla y León. La cuantía de la subvención será de un 60% del total del coste 

del festival e irá por niveles donde nos encontramos con los proyectos de nivel A, B o C, 

donde el presupuesto va desde los 70.000€ a los 150.000,01€ 

Por otra parte, también existen unas ayudas destinadas a fomentar la transformación de 

las industrias culturales y creativas. Estas ayudas podrán ser disfrutadas por asociaciones 

y otras entidades sin ánimo de lucro en el ámbito autonómico de Castilla y León, para lo 

cual deberán estar inscritas en el Registro de Asociaciones de Castilla y León o en el 

Registro de Asociaciones Profesionales de Trabajadores Autónomos de Castilla y León 

o, si no están inscritas en ninguna de las dos, que hayan solicitado la inscripción antes de 

solicitar esta subvención. Otro requisito es que las Asociaciones cuenten con un mínimo 

de 10 asociaciones y las federaciones deben contar al menos con 5 entidades federadas. 

El importe de la subvención será de un máximo del 80% del coste total del evento, 

pudiendo optar a un máximo de 50.000€. 

2.3 Buenas prácticas 

 Creación de productos turísticos vinculados a obras literarias y a sus autores 

Verona, la ciudad del amor, según cuenta la novela de Shakespeare, Romeo y Julieta, se 

ha convertido en un atractivo turístico al ser el lugar donde transcurre toda la historia de 

los dos amantes protagonistas de la novela. Y, aunque la historia es completamente 

ficticia, pues no existió el famoso romance que Shakespeare relata, se ha recreado en la 

ciudad de Verona la casa de Julieta y el famoso balcón donde Romeo acudía a visitar a 

su amada por las noches. También se ha recreado la tumba de Julieta en el monasterio de 

San Francisco in Corso, el cual se encuentra fuera de las murallas y donde por tanto pudo 

acceder Romeo a pesar de estar exiliado. La tumba de Julieta resalta entre las de los 

monjes, pero el sarcófago, de mármol rojo, se encuentra abierto y vacío. 

El fenómeno literario ha calado hasta nuestros días y, las recientes novelas de H.K. 

Rowling han supuesto la creación de un parque temático tomando como epicentro el 

Castillo de Hogwarts de la saga Harry Potter, que, aunque está basado en dos 

construcciones reales, se ha hecho una reconstrucción del castillo que aparece en las 
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películas en Orlando, Florida. El castillo de Alnwick (Alnwick Castle), en el condado de 

Northumberland, Inglaterra,  es donde se han rodado gran parte de las escenas en los que 

sería Hogwarts, aunque la historia que transcurre dentro de este castillo tiene su origen en 

el George Herior´s School, una escuela para niños huérfanos en Edimburgo donde los 

dividen en cuatro grupos para que a lo largo del curso escolar traten de conseguir el mayor 

número de puntos para su grupo con el fin de conocer al equipo ganador antes de que 

finalice el curso. 

En España también nos encontramos con una amplia variedad de productos turísticos 

literarios. Existen rutas, como la de Don Quijote de la Mancha, la ruta literaria por el 

legado de Miguel Hernández, o la que transcurre por el corazón del Guadarrama (Los 

Miradores de los Poetas). También nos encontramos con “El Camino del Cid (Burgos), 

los Lugares Machadianos (Soria), la Villa del Libro de Urueña o las diferentes rutas 

literarias en Madrid y Barcelona son solo algunos de los ejemplos de los muchos que 

existen” (Vázquez Añel & Araújo Vila, 2018, p. 314) 

Y, si seguimos haciendo referencia a Soria, Pérez Pinzón (2017, p.139) señala que “hoy 

en día, España ofrece rutas en turismo literario asociadas con sus escritores más 

reconocidos. (…). La ciudad de Soria fomenta los lugares de la vida pública y privada de 

Antonio Machado o Gustavo Adolfo Bécquer.” 

En cuanto a Antonio Machado, debemos destacar que existe una Red de Ciudades 

Machadianas que se extiende a lo largo de diversas provincias y ciudades con el fin de 

difundir la figura y las obras del autor mediante iniciativas de carácter cultural y turístico. 

Esta Red incluye las localidades de: Sevilla, Madrid, Soria, Segovia, Baeza, Rocafort, 

Barcelona y Colliure. Incluso, en 2017 se presentó en la Feria Internacional de Turismo 

(FITUR) un Pasaporte Machadiano para recorrer las ciudades que componen esta Red, 

como impulso del turismo cultural y literario en relación a este autor (Red de Ciudades 

Machadianas, 2021). 

 Fiestas de Interés Turístico Regional en Castilla y León 

Según el portal de turismo de la Junta de Castilla y León, a fecha de 2021 se han declarado 

en Castilla y León un total de 83 Fiestas de Interés Turístico Regional de las cuales 15, 

han sido declaradas como Fiestas de Interés Turístico Nacional. Ávila y Zamora no 

cuentan con ninguna festividad que haya sido declarada a nivel nacional y, Soria cuenta 
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con tan solo una fiesta declarado bajo la designación nacional, así como Palencia y 

Segovia.      

 

Tabla 0-1: Recopilación del número de las Fiestas de Interés Turístico Regional que tiene Castilla y León. 
Fuente: Portal de turismo de la Junta de Castilla y León.  

Elaboración propia. 
 

     

Tabla 0-2: Recopilación del número de las Fiestas de Interés Turístico Nacional que tiene Castilla y León.  
Fuente: Portal de turismo de la Junta de Castilla y León. 

 Elaboración propia. 

 

ÁVILA 7

BURGOS 14

LEON 11

PALENCIA 10

SALAMANCA 8

SEGOVIA 4

SORIA 9

VALLADOLID 10

ZAMORA 10

TOTAL 83

FIESTA DE INTERÉS 

TURÍSTICO REGIONAL

ÁVILA 0

BURGOS 2

LEÓN 4

PALENCIA 1

SALAMANCA 2

SEGOVIA 1

SORIA 1

VALLADOLID 4

ZAMORA 0

TOTAL 15

FIESTA DE INTERÉS 

TURÍSTICO NACIONAL



 20 

A continuación, se ha hecho una selección de algunas de las Fiestas declaradas de Interés 

Turístico Regional en Castilla y León relacionadas con algún tipo de representación o 

bien un homenaje y que incluso hayan sido impulsadas por la población de la localidad. 

Principalmente, se ha tratado de escoger una festividad de cada una de las provincias de 

Castilla y León, sin embargo y debido a que en alguna de las provincias se ha considerado 

que no había ninguna festividad de acuerdo con los criterios mencionados anteriormente, 

las fiestas que vamos a proceder a analizar son finalmente cinco, de Burgos, León, 

Salamanca, Segovia y Zamora.  

Espectáculos teatrales, representaciones de acontecimientos históricos, de tradiciones 

populares o de leyendas, así como homenajes realizados hacia algo o alguien vinculado 

con la localidad en la cual se celebra la fiesta, son las temáticas seleccionadas para 

analizar como buenas prácticas llevadas a cabo que suponen un gran atractivo turístico 

hasta el punto de llegar a ser Fiestas de Interés Turístico Regional de Castilla y León. 

 

Festividad Localidad Tipo de fiesta Descripción 

 

 

El Cronicón de 

Oña 

 

 

Oña, Burgos 

 

 

Histórica 

Espectáculo teatral que narra la 

historia del pueblo de Oña con la 

fundación del monasterio de la villa 

de Oña por el Conde Sancho García 

en el año 1.011. 

 

 

 

Fiestas de las 

Cabezadas 

 

 

 

León 

 

 

 

Popular 

Representación de la ofrenda en la 

Basílica de San Isidoro, por, según 

cuenta la tradición y queda 

recogido en el “Chronicon Muni” 

de 1.158, varios milagros que se 

sucedieron en la ciudad. 

 

 

Boda típica 

 

 

Candelario, 

Salamanca 

 

 

Popular 

Representación de una boda tal y 

como era a finales del siglo XIX 

con el traje de candelaria para las 

mujeres y el de choricero para los 

hombres. 
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Fiesta de los 

Gabarreros 

 

 

El Espinar, 

Segovia 

 

 

__ 

 

Se realiza un homenaje a los 

gabarreros, que son los lugareños 

que bajaban al pueblo los troncos 

de los pinos que cortaban los 

hacheros. 

 

 

 

 

El Zangarrón 

 

 

 

Sanzoles, 

Zamora 

 

 

 

 

Popular 

Representación de una leyenda 

sobre la peste mediante una 

procesión fiesta datada del siglo 

XVIII. El personaje del Zangarrón 

va enmascarado, con ropa de 

colores, tres cencerros, dos 

esquilones a la espalda y un palo 

del que cuelgan tres vejigas 

hinchadas. Su misión es perseguir a 

los niños y a las personas mayores. 

Tabla 0-3: Selección de algunas de las Fiestas de Interés Turístico de Castilla y León. 
Fuente: Portal de turismo de la Junta de Castilla y León.  

Elaboración propia. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 22 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 23 

3. CAPÍTULO 3: 

Objetivos y marco metodológico 

3.1 Objetivos 

Objetivos principales: 

1. Analizar el turismo literario en Soria con el foco puesto en la leyenda que escribió 

Bécquer sobre esta misma ciudad, El Monte de las Ánimas y el atractivo turístico 

que se ha generado sobre la misma. 

2. Localizar los requisitos que se exigen para poder declarar la Noche de las Ánimas 

de Soria como Fiesta de Interés Turístico Regional y realizar el informe con todo 

lo necesario para solicitarlo.   

Objetivos específicos:  

1. Conocer la figura de Gustavo Adolfo Bécquer y su paso por la ciudad Castellano 

leonesa de Soria. 

2. Estudiar la fiesta de las ánimas que se celebra en Soria cada 1 de noviembre. 

3. Conocer la evolución de la Noche de las Ánimas 

4. Comprobar si se cumplen los requisitos que exige la Orden del 14 de marzo de 

1995, de la Consejería de Cultura y Turismo, por la que se regula la declaración 

de Fiestas de interés turístico de Castilla y León, para la Noche de las Ánimas de 

Soria. 

5. Analizar el crecimiento turístico durante las fechas en las que se celebra el Festival 

de las Ánimas. 

6. Identificar la procedencia de los turistas que llegan a Soria en octubre y 

noviembre. 

7. Conocer el gasto turístico en la provincia de Soria en relación con el resto de las 

provincias de Castilla y León. 

8. Conocer el empleo en hostelería y turismo en la provincia de Soria en relación 

con el resto de las provincias de Castilla y León. 

9. Evaluar el perfil socio-económico de los turistas que llegan a Castilla y León, así 

como la organización del viaje. 
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10. Estudiar la capacidad hotelera y de restauración que ofrece la provincia de Soria, 

en relación con aquella que ofrecen el resto de provincias de la Comunidad 

Autónoma de Castilla y León. 

3.2 Marco metodológico 

La metodología utilizada para la elaboración de este trabajo ha sido la disertación. En este 

caso en particular, consiste en un trabajo de investigación individual relativo a un tema 

de carácter turístico. La naturaleza es principalmente teórica, aunque cuenta con un 

análisis práctico en el cual se revisa si se cumplen los requisitos para poder aspirar a la 

consecución de un título que otorga la Junta de Castilla y León, siendo este el de Fiesta 

de Interés Turístico Regional. 

La revisión bibliográfica para la redacción del marco metodológico, así como del estado 

de la cuestión se ha llevado a cabo mediante la consulta de fuentes secundarias como son 

libros, artículos y revistas académicas además del Boletín Oficial del Estado. También se 

han consultado páginas web como son: el portal de turismo la de la Junta de Castilla y 

León, la web de la Red de Ciudades Machadianas y la web del Festival de las Ánimas. 

Los campos introducidos para recopilar artículos académicos y encontrar libros han sido 

variados en función de cada epígrafe del marco teórico. Entre estas búsquedas nos 

encontramos como simples conceptos: patrimonio, patrimonio inmaterial; patrimonio 

inmaterial y literatura; patrimonio turístico; turismo literario, literatura y turismo; paisajes 

y literatura; paisajes y novela; paisajes patrimoniales; patrimonio paisajístico; procesos 

patrimoniales; procesos de patrimonialización; marketing turístico; marketing en turismo; 

marketing de destinos turísticos; marketing producto turístico; turismo cultural y 

marketing. 

En el caso del estado de la cuestión, hemos consultado además del Boletín Oficial del 

Estado, páginas web y artículos académicos para los cuales hemos introducido los 

siguientes campos: rutas literarias, rutas literarias en España, red de ciudades 

machadianas. 

En cuanto al análisis de caso, la primera aproximación se realizó consultando la página 

web del Festival de las Ánimas, así como noticias sobre la repercusión del mismo (fuentes 

secundarias). Aunque, para estudiar el valor literario de la ciudad de Soria por el paso de 
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diversos poetas a lo largo de los últimos siglos, se han consultado otro tipo de fuentes 

secundarias como son libros y revistas académicas. 

La capacidad de atracción del Festival se ha estudiado revisando los datos que aporta 

tanto el INE (Instituto Nacional de Estadística) como los Boletines de Coyuntura Turística 

de Castilla y León desde 2011 hasta 2019. Para este estudio no se han seleccionado para 

analizar las cifras del año 2020 puesto que ha sido un año atípico caracterizado por las 

restricciones sanitarias en relación a la concentración de gente, además del toque de queda 

pertinente que en Castilla y León estaba pautado a las 10 de la noche. Es por este motivo 

que el turismo ha decaído enormemente a nivel mundial que, por lo que para este estudio 

no se han querido valorar ni tener en consideración las cifras de 2020 puesto que no son 

las que hubieran correspondido si hubiera trascurrido un año sin pandemia acarreada por 

el Covid-19, ni por las restricciones sanitarias. 

La gran mayoría de los datos han sido obtenidos a través de la última fuente debido a que 

el INE tan solo tiene en cuenta la ocupación hotelera en términos de hoteles, hostales y 

pensiones, por lo que no incluye el resto de alojamientos que cuenta la provincia de Soria 

donde los alojamientos rurales tienen una gran importancia. 

En este sentido, la procedencia de los viajeros españoles que vienen a la provincia de 

Soria son las únicas cifras que hemos obtenido a través del INE. En este apartado no 

hemos tenido en cuenta el Boletín de Coyuntura turística ya que sus datos no disgregan 

por provincias, sino que engloban a toda la Comunidad Autónoma de Castilla y León. 

De los Boletines de Coyuntura Turística de Castilla y León son el resto de cifras: La 

evolución del número de viajeros y de las pernoctaciones en la provincia de Soria en los 

meses de octubre y noviembre desde 2011 hasta 2019; la comparativa del número de 

viajeros y de las pernoctaciones en la provincia de Soria de los meses de septiembre, 

octubre, noviembres y diciembre desde 2014 hasta 2019; las cifras de viajeros y de 

pernoctaciones tanto de españoles como de extranjeros que viajan a Castilla y León. 

También hemos obtenido estos datos para la provincia de Soria, extrapolando los datos 

globales autonómicos, puesto que, sabiendo las cifras totales de viajeros y de 

pernoctaciones en la provincia de Soria, tan solo hemos tenido que adoptar los porcentajes 

a nivel autonómico de cuántos son los viajeros españoles frente a los extranjeros.  
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Los datos sobre gasto y empleo turístico, así como el del perfil socio-económico de los 

viajeros a Castilla y León en 2019 y, la organización del viaje a Castilla y León durante 

el año 2019, también proceden del Boletín de Coyuntura Turística de la Junta de Castilla 

y León. En cuanto a las cifras sobre servicios turísticos (hotelería y restauración) han sido 

obtenidos mediante esta misma fuente de información. 

Por otra parte, también se han consultado fuentes primarias como ha sido el acudir a la 

hemeroteca de la Biblioteca Pública de Soria para revisar periódicos desde el año 2011 

puesto que anteriormente, la lectura de las Ánimas no tenía repercusión mediática. 

Clave han sido las entrevistas con Ernesto López Escudero, miembro de la Asociación de 

las Ánimas, así como con el técnico de turismo del Ayuntamiento de Soria, Julián 

Hernández García para confirmar la información obtenida desde los medios de 

comunicación locales y para conocer más afondo la historia y la participación ciudadana 

en la Noche de las Ánimas. 
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4. CAPÍTULO 4: 

Soria, ciudad literaria 

4.1 Soria, ciudad de poetas 

Primero fue Gustavo Adolfo Bécquer (1836-1870), quien se adscribe al final del 

movimiento literario del Romanticismo, surgido en Alemania e Inglaterra a finales del 

siglo XVIII y a lo largo de la primera mitad del siglo XIX. Poeta, narrador de leyendas, 

libretista de zarzuela, dramaturgo, dibujante y articulista, hombre renacentista, la obra de 

Gustavo Adolfo Bécquer es la de un inconformista, un autor escribiendo contracorriente, 

recuperando una poesía y una prosa romántica en una época en la que estaba de plena 

vigencia el realismo. Se aleja de la falsa trascendencia y barroquismo de los autores de su 

tiempo para transmitir su sentir profundo, intimista, austero en adornos. En sus propias 

palabras «la mejor poesía escrita es aquella que no se escribe». Su paso por Soria se 

produjo con certeza desde 1861 hasta 1863, aunque hasta 1968 pasaron alguna otra 

temporada en la provincia de Soria, fecha en que el poeta se divorció de su esposa Casta 

Esteban. 

Después, llegó a la ciudad y provincia de Soria Antonio Machado (1875-1939), en 1907, 

de procedencia sevillana, donde conoció a su musa y futura esposa, Leonor, quien sufrió 

una prematura muerte.  El poeta vivió en Soria durante cinco años, dejando un legado de 

auténticas declaraciones de amor hacia esta pequeña capital. En 1932, veinte años después 

de que se marchara de la ciudad, fue nombrado Hijo Adoptivo de Soria. 

Gerardo Diego (1896-1987) siguió los pasos de estos otros dos poetas, y es que así lo 

asegura en su poema “Bécquer en Soria” (1928-1931), una modificación y ampliación de 

“Si yo fuera poeta” (incluido en el poemario Galería de estampas y efusiones, 1922-

1923), que escribió para un homenaje a Bécquer en 1928 para la revista madrileña 

“Mediodía”, pero que no se publicó hasta 1931 (párrafo 6):  

Poetas andaluces que soñasteis con Soria un sueño dilatado: tú, Bécquer y tú, Antonio, buen 

Antonio Machado que aquí el amor naciste y estrenaste las cruces del dolor, de la muerte… 

… Desde el cántabro mar también, como vosotros, subí a Soria a soñar. 
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Pero es que, además, Gerardo Diego es quien más escritos tiene sobre Soria, a diversos 

lugares y monumentos de la capital, a sus pueblos, a los festejos y tantas otras referencias 

a esta ciudad. El poeta de procedencia santanderina ejerció dos cursos académicos como 

profesor en el Instituto donde 13 años antes había dado clases Antonio Machado.  

Antonio Machado tenía claro que Soria es una ciudad de poetas. El día en que se rindió 

el homenaje a este poeta como Hijo Adoptivo de Soria, un 5 de octubre de 1932, Antonio 

Machado leyó sobre las escalinatas de la ermita de San Saturio un texto en el que incluía 

la siguiente referencia a Bécquer y a Gerardo Diego:  

Soria es una ciudad para poetas. Porque la lengua de Castilla, la lengua imperial de todas las 

Españas, parece tener su propio y más limpio manantial. Gustavo Adolfo Bécquer, aquel poeta 

sin retórica, aquel puro lírico, debió amarla tanto como a su natal Sevilla; acaso más, que a su 

admirable Toledo. Un poeta de las Asturias, de Santillana, Gerardo Diego, rompió a cantar en 

romance nuevo a las puertas de Soria: “Río Duero, río Duero/ nadie a acompañarte baja, /nadie 

se detiene a oír/ tu eterna estrofa de agua”. (Machado, 1932, párrafo 3). 

Pero, estos tres autores no fueron los únicos que hicieron paso por la provincia de Soria. 

Los hermanos Baroja también lo hicieron y así lo cuenta Pío Baroja en un artículo para la 

prensa madrileña, El Imparcial, en varias fechas (2, 9, 16 y 30 de diciembre de 1901; 13 

de enero y 10 de febrero de 1902), relatando la subida a la Laguna Negra y a los Picos de 

Urbión con un extravío en su descenso debido a las bajas temperaturas y a la dureza del 

clima y del paisaje que acarreaba el invierno (Rubio Jiménez, 2020). 

Miguel de Unamuno tuvo de igual manera su paso por la provincia como bien relata en 

“Andanzas y visiones españolas”, aunque dejando a un lado el estilo romántico y a modo 

de excursión turística (Rubio Jiménez, 2020). 

Varios han sido los autores y poetas que han hecho paso por Soria y lo han reflejado en 

sus escritos, a pesar de la dificultad para acceder a ella. Como bien explica Rubio Jiménez 

(2020), a principios del siglo XIX, Soria quedaba entre dos de las principales rutas de los 

extranjeros. Una de ellas entraba por el País Vasco, pasaba por Burgos hasta llegar a 

Madrid y de la capital, al sur. La otra de las rutas comenzaba desde Cataluña y cruzaba 

Zaragoza o por otros rincones de Aragón con dirección a Madrid, pero, se tomara la ruta 

que se tomara, la provincia de Soria no formaba parte de ninguna de estas, sino que 

quedaba en tierra de nadie. “Soria, además estaba a suficiente distancia de las grandes 
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ciudades como para no despertar excesiva curiosidad y ni siquiera un trazado ferroviario 

iba a romper su aislamiento en los años siguientes” (Rubio Jiménez, 2020, p.8). 

4.2 Bécquer en Soria 

Antes de proceder a estudiar si se cumplen los requisitos para que la Noche de las Ánimas 

sea declara de Interés Turístico Regional, vamos a hacer un repaso de la vida de Bécquer 

por Soria y el legado literario que ha dejado de acuerdo a esta ciudad y provincia. 

Gustavo Adolfo Claudio Domínguez Bastida nació en Sevilla en el año1836 viviendo tan 

solo 34 años, pues falleció en el 1870, en Madrid. En este sentido, el apellido Bécquer es 

“la deformación del apellido de uno de sus antepasados, oriundo de los Países Bajos y de 

origen aristocrático, que se habían asentado en Andalucía a finales del siglo XVI o 

principios del siglo XVII” (Olcoz Yanguas, 2009 p.2). José Domínguez Bécquer padre 

de Gustavo Adolfo y Valeriano, ya firmaba sus cuadros bajo el apellido Bécquer, en vez 

de añadir su segundo apellido, Insausti, lo cual imitaron sus dos hijos. 

Bécquer se casó en mayo de 1861 con Casta Esteban Navarro (1841-1885), de 

procedencia soriana e hija del médico que trataba la enfermedad del autor. Es a partir de 

este momento cuando “el contacto de Gustavo Adolfo con Soria, se documenta algo 

mejor, por el origen familiar soriano de Casta” (Rubio Jiménez, 2020, p.27-28). Aunque 

ya se vinculaba anteriormente al autor y a su hermano Valeriano con la ciudad de Soria 

por un parentesco que residía en la ciudad y que podría ser el tío, es decir, hermano del 

padre de estos, quien podría haber sido incluso primo del padre de los hermanos Bécquer, 

si bien es cierto que tanto Gustavo Adolfo como Valeriano y la hija de este último, Julia 

Bécquer, se referían a este pariente como el tío Curro. (Rubio Jiménez, 2020). La vivienda 

del tío Curro está documentada por Victor Higes (1970) en la Calle Zapatería número 18 

que, en 1856 habría sido el número 6, pero más adelante se detalla en el libro de Rubio 

Jiménez (2020) que la vivienda se trasladaría a la plaza de Herradores en la casa de un tal 

Isidro Domínguez situada sobre una Farmacia. 

Casta Esteban, la segunda esposa de Gustavo Adolfo Bécquer, nacida en Torrubia era hija 

de doña Antonia Navarro González, perteneciente a una familia de Noviercas, y de 

Francisco Esteban Ayllón, quien ejerció la medicina en la localidad de Torrubia y de 

Yanguas, pudiéndolo haber ejercido en alguna población soriana más, hasta que se 
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trasladó a Madrid adquiriendo un gran renombre al parecer en enfermedades venéreas 

como la que podría haber padecido Gustavo Adolfo Bécquer (Rubio Jiménez 2020).  

El autor y Casta Esteban tuvieron tres hijos durante su matrimonio, aunque se ha 

especulado que el tercero no fuera hijo legítimo de Bécquer, sino fruto de la infidelidad 

de Casta con Hilarión Borobio (conocido como “el Rubio”). La separación del 

matrimonio tuvo lugar en el verano de 1868 y en diciembre de ese mismo año es cuando 

nació el tercer hijo de Casta.  

El paso de Gustavo Adolfo Bécquer por Soria ha dejado grandes obras literarias de 

carácter romántico que el autor publicaba en la revista El Contemporáneo y en La 

América. Estas obras literarias se caracterizan por ser leyendas: El monte de las ánimas 

(1861), El rayo de Luna (1862), La promesa (1863), Los ojos verdes (1861) y La corza 

blanca (1863). Aunque las 5 leyendas hacen referencia a Soria, vamos a discernir qué 

lugares se describen en cada una. Las dos primeras se localizan en Soria capital, La 

Promesa tiene lugar entre el pueblo de Gómara en la provincia de Soria y Sevilla. 

Finalmente, las dos últimas tienen como foco el Moncayo que, desde 1204 se establece 

como división entre Soria y Zaragoza (Carpintero, 1970). Herrero Salgado (1970, p.101) 

afirma que “las Leyendas tienen muchos elementos románticos, elementos externos que 

él enriquece con un valor poético desconocido en el siglo XIX”. 

“Pérez-Rioja (1970, p.28) indica que “el paisaje de Soria- paisaje esencial, paisaje con 

alma- enriqueció todavía más el alma poética de Gustavo Adolfo Bécquer, gracias al 

benéfico influjo de la realidad natural de ese paisaje sobre la propia capacidad de 

idealización del poeta.” 

A continuación, y atendiendo a las explicaciones que ofrece Rubio Jiménez (2020) en su 

libro sobre los hermanos Bécquer y su paso por Soria, vamos a conocer un poco más 

acerca de las 5 leyendas que tienen un vínculo con Soria, bien por haber “transcurrido” 

allí o por relaciones que establece el autor. 

 El monte de las ánimas (1861, El Contemporáneo): El relato de esta leyenda 

transcurre en el Monte de las Ánimas, que se encuentra a los pies del Monasterio de 

San Juan de Duero, que entonces estaba casi derruido. Rubio Jiménez (2020) señala 

que se trata de un relato medievalizante en el cual se narra cómo los cazadores se 

sobrecogen ante la noche del día de Todos los Santos, creyendo en: 
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“Una tradición según la cual la noche de ánimas suenan solas las compañas del 

ruinoso campanario de San Juan y los espectros de los templarios allí enterrados 

junto a los de los nobles con quienes disputaron la propiedad del monte, se animan 

y combaten de nuevo por las laderas de la sierra cercana.” Rubio Jiménez (2020, 

p. 96) 

 El rayo de luna (1862, El Contemporáneo): “Se trata de una ensoñación lírica nacida 

del contacto con la sugestiva naturaleza y ruinas de la ribera del Duero” (Rubio 

Jiménez, 2020, p. 98). También se describen las calles estrechas de la ciudad de Soria, 

hasta llegar a la iglesia de San Nicolás, en la calle Real, y a la colegiata, para 

finalmente acabar la leyenda en las alamedas del río Duero. “Se trata de un texto 

romántico autobiográfico, pues como bien señala Rubio Jiménez (2020, p. 100), la 

leyenda presenta una sutil red de referencias cronológicas, culturales y hasta 

autobiográficas”. 

 La promesa (1863, La América): Esta leyenda nos traslada a la parte castellana a los 

pies del Moncayo que Bécquer conoció muy bien mientras vivió en Noviercas, 

aunque el autor también vivió por la zona aragonesa del Moncayo, como fue en el 

Monasterio de Veruela. Pues bien, el relato nos traslada desde los campos sorianos 

hasta los campos sevillanos, con un protagonista de la alta nobleza, el conde de 

Gómara, debiendo resaltar que en Soria se encuentra el Palacio de los Condes de 

Gómara y que existe una localidad denominada como Gómara, en cuya comarca 

transcurre parte de la leyenda y a cuyo castillo parece que se refiere, pues es el más 

grande que se encuentra en esa zona.  

 Los ojos verdes (1861, El Contemporáneo, anónima): en la leyenda se menciona a los 

condes de Almenar, quienes nunca han existido, al menos bajo ese título nobiliario, 

aunque se sugiere que pueda hacer referencia a la fortaleza militar de Almenar. 

 La corza blanca (1863, La América): La extraña cacería tras la corza blanca transcurre 

entre los bosques del Moncayo, aunque dotados de fantasía y cierta vegetación que 

no se encuentra realmente en los mismos. “Los nombres de Beratón o Tarazona que 

aparecen en el texto son poco definidores y la montaña toda responde a modelos de 

los bosques germánicos poblados por genios, hadas ondinas u otros seres fantásticos” 

(Rubio Jiménez, 2020, p. 123-124). 
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5. Capítulo 5: 

Propuesta de la Noche de las Ánimas como Fiesta de Interés 

Turístico Regional 

Son seis los requisitos que exige la Orden del 14 de marzo de 1995, de la Consejería de 

Cultura y Turismo, por la que se regula la declaración de Fiestas de interés turístico de 

Castilla y León. A continuación, vamos a proceder a analizar cada uno de los requisitos 

que exige la Orden nombrada anteriormente en relación con la Noche de las Ánimas que 

se celebra en la ciudad de Soria cada 1 de noviembre desde el año 1986.  

5.1 Originalidad de la celebración 

La Noche de las Ánimas es un evento literario de notoria originalidad y perfil único. Es 

un producto cultural que interesa y tiene espacio para todas las edades, que invita a la 

participación, en sus concursos de relatos, en su desfile, que tiene carácter lúdico, pero 

también pedagógico, es poliédrico, abarcando disciplinas como la música, fotografía, 

artes escénicas, literatura. Y es ese carácter el que le da autenticidad y originalidad.  

El homenaje a la literatura de terror a través de la figura de Bécquer es de interés 

divulgativo y docente, fomenta la lectura y el conocimiento de nuestra lengua, de nuestros 

autores, populariza una corriente equivocadamente clasificada para adultos, nos impulsa 

a escribir, rescata elementos de la tradición oral, y nos entretiene porque, que nos lean 

relatos nos recuerda a cuando éramos niños, cuando la lectura a través del inconfundible 

timbre arenoso de nuestros padres era la conducción que inspiraba nuestra imaginación 

infantil justo antes de dormir. 

El paseo nocturno por la ciudad histórica hasta el río Duero acompañado de títeres 

gigantes, esqueletos y ánimas de caballeros templarios en lucha; un pasacalles guiado por 

candiles, antorchas, percusión y gaita en directo con elementos de fuego. Todo ello 

contribuye a crear un tétrico, lúgubre y misterioso ambiente que acompaña a la multitud 

por todo el recorrido. 
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Imagen 6-1: Ubicación de la celebración de la lectura en la Noche de las Ánimas de Soria.  
Elaboración propia. 

Destacar la autenticidad de la leyenda y su historia ligada a Soria, que da la oportunidad 

de crear un producto turístico autóctono, tan original como fresco y relacionado con las 

tradiciones más castellanas y más conocidas. Es este uno de los motores del 

funcionamiento de este evento, la gente encuentra Halloween allá por donde va y quiere 

una actividad diferente y a la vez espectacular, es por eso que las plazas hoteleras de la 

ciudad cuelgan el cartel de completo desde semanas antes del 1 de noviembre. 

La originalidad de este evento recae asimismo sobre la propia tradición popular que ha 

llevado a la existencia de esta festividad, así como el valor cultural que tiene el homenaje 

y la conmemoración a un gran poeta literario español del siglo XIX. 

5.2 Tradición popular 

El paseo nocturno y la lectura de la Leyenda de La Noche de las Ánimas de Gustavo 

Adolfo Bécquer tiene su origen en el 1 de noviembre de 1986 cuando Ernesto López 

Gavira, profesor de la Escuela de Adultos de Soria, organizó esa velada como actividad 

literaria extraescolar y contó, entre curiosos, amigos y alumnos, con unos treinta 

participantes. 

La estructura y desarrollo del evento, que se ha ido realizando ininterrumpidamente desde 

1986, se ha ido moldeando año tras año, sustituyendo algunas actividades y fortaleciendo 

otras hasta consolidar una manifestación literaria multitudinaria tan original como inédita, 

diferente de cuantos festivales culturales y homenajes literarios se realizan en otras 

localidades de la geografía nacional.  
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Este mismo ritual ha ido creciendo y con el paso de los años la formidable representación 

del acto final se ha ido convirtiendo en un homenaje a los difuntos, un testimonio diferente 

a las tradiciones anglosajonas que inundan esos días toda España, una manifestación 

cultural multitudinaria que en la última dedición del 2019 congregó nada menos que a 

6.000 personas de manera directa, así como otras tantas en las otras múltiples actividades 

que se efectúan (Noticia sobre las cifras de asistentes adjuntada en el Anexo 3). 

5.3 Valor cultural 

Quizás el mayor valor que en la actualidad posee La Noche de la Ánimas es el hecho de 

que los sorianos la han hecho suya. No es un acto organizado por el Ayuntamiento, sino 

una fiesta popular en la que puede participar todo el que lo desee. Cada vez que se 

aproxima la fecha del 1 de noviembre, tienen marcada una cruz en el calendario sabedores 

de la tradición de este evento, una manifestación artístico-cultural debido a la lectura e 

interpretación de una leyenda escrita por un autor en el siglo XIX. 

En 1861 Gustavo Adolfo Bécquer publica en el periódico El Contemporáneo de Madrid 

“El Monte de las Ánimas”, sin duda una de sus obras más reconocida y universal, cumbre 

de las letras hispánicas y referente postromántico modernista, un relato corto donde con 

una narración intimista y lúgubre, explora la ficticia leyenda popular de Soria en torno a 

la figura del cerro del Monte de las Ánimas, cerro existente a los pies del río Duero, lugar 

donde lo real y lo fantástico se cruzan anacrónicamente en el tiempo de forma enigmática 

y sensorial. 

El aire azotaba los vidrios del balcón; el agua 

de la fuente lejana caía y caía con un rumor eterno y 

monótono; los ladridos de los perros se dilataban en las 

ráfagas del aire, y las campanas de la ciudad de Soria, 

unas cerca, otras distantes, doblaban tristemente por las 

ánimas de los difuntos. 

Gustavo Adolfo Bécquer.  

 

A estas dos condiciones, el Poeta y el topónimo existente, que hacen única la posición de 

la capital castellana, pues reúnen a quien vivió sus últimos años en nuestra provincia y 

donde desarrollo su etapa más prolífica y el lugar que da nombre a su leyenda más 
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conocida, se une la fecha elegida por Bécquer para situar la trama, el 1 de noviembre. Es 

aquí donde al explorar el imaginario cultural de nuestra historia encontramos multitud de 

eventos y tradiciones a lo largo y ancho de la península que nos hablan de una celebración 

más allá de lo religioso, una coincidente fecha recurrente y plagada de simbolismo en 

torno a la figura de la muerte por todo el mundo. 

Bécquer recoge ciertas tradiciones, fábulas, e historias existentes en Soria y, tal y como 

hace con otras ubicadas también en la provincia de Soria, les da forma y las publica. 

Quien quiera atribuir a Gustavo Adolfo Bécquer rigor histórico se equivoca, la leyenda 

recoge lugares reales como el propio cerro, las ruinas de San Juan de Duero o el puente 

de piedra, pero tira de imaginación al situar templarios en la capital, una ermita en el 

monte, ni Borges ni Alcudiel fueron linajes de Soria y por supuesto no hay registro de 

batallas ni edicto real alguno. Lo más seguro es que el topónimo del Monte de las Ánimas 

haga referencia a una cofradía que disponía del monte en usufructo, de ahí que el 

cartógrafo Francisco Coello ya lo situara en su mapa de Soria de 1860 y que Bécquer lo 

usara para dar rienda suelta a su imaginación en el fantástico relato. 

Pero todo esto carece de importancia desde un enfoque cultural pues la Noche de las 

Ánimas y los actos que la preceden en la capital son un homenaje a la literatura de terror 

y a la figura romántica del poeta. Y es este singular hecho el que hace aún más relevante 

el éxito de los eventos que se desarrollan desde hace 35 años, la multitudinaria acogida 

de una actividad literaria y el eco que imprime a nivel nacional a través de prensa, radio 

y televisión. 

La Noche de las Ánimas es un evento literario de notoria originalidad y perfil único. Es 

un producto cultural que interesa y tiene espacio para todas las edades, que invita a la 

participación, en sus concursos de relatos, en su desfile, que tiene carácter lúdico, pero 

también pedagógico, es poliédrico abarcando disciplinas como la música, fotografía, artes 

escénicas, literatura. Y es ese carácter el que le da autenticidad y originalidad. El 

homenaje a la literatura de terror a través de la figura de Bécquer es de interés divulgativo 

y docente, fomenta la lectura y el conocimiento de nuestra lengua, de nuestros autores, 

populariza una corriente equivocadamente clasificada para adultos, nos impulsa a 

escribir, rescata elementos de la tradición oral, y nos entretiene porque, que nos lean 

relatos nos recuerda a cuando éramos niños, cuando la lectura a través del inconfundible 
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timbre arenoso de nuestros padres era la conducción que inspiraba nuestra imaginación 

infantil justo antes de dormir. 

Esta capacidad de atracción que tiene el mundo de las ánimas se ve refrendada, por la 

participación cuando se acerca el día de Todos los Santos, de actividades en torno a ellos. 

Desgraciadamente el mundo anglosajón se ha apoderado de muchas una de las tradiciones 

sustituyéndolas por el famoso Halloween. Es indiscutible la fuerza que esta costumbre 

importada de Estados Unidos tiene en la sociedad española, con continuos y recurrentes 

iconos muy identificables por todos nosotros. 

Pero en la actualidad, la gente de Soria y que viene a Soria, busca un producto diferente, 

autóctono, tan original como fresco y relacionado con las tradiciones más castellanas y 

más conocidas. Es este uno de los motores del funcionamiento de este evento, la gente 

encuentra Halloween allá por donde va y quiere una actividad diferente y a la vez 

espectacular, es por eso que las plazas hoteleras de la ciudad cuelgan el cartel de completo 

desde semanas antes del 1 de noviembre, es por eso que las ánimas han aparecido en la 

revista National Geographic o la guía Repsol y las principales televisiones TVE, Antena 

3, Telecinco, La Sexta… y las emisoras de radio RNE, SER, COPE, ONDA CERO… se 

han hecho eco de esta actividad (La recopilación de noticias y de recomendaciones en 

guías y portales web se encuentra en el Anexo 3). 

Es pues un producto cultural y literario que se ha convertido en todo un referente turístico. 

Es un homenaje a D. Gustavo Adolfo Bécquer, a su leyenda "El Monte de las Ánimas", a 

la noche, a los cuentos, la narración oral y en especial a Soria, esta región legendaria, la 

tierra de los mil paisajes, doblegada por la despoblación y el expolio, tablero único donde 

todas las piezas de terror y fantasía convergen de forma natural y hacen posible una noche 

mágica e inspiradora. 

5.4 Antigüedad 

El Festival de las Ánimas ha celebrado su trigésimo quinta edición en 2020, por lo que se 

han cumplido 35 años desde que se comenzó a celebrar esta noche en torno a la lectura 

del poema de Bécquer: El Monte de las Ánimas. 

A partir de aquel otoño de 1986 se ha seguido con el mismo ritual, protocolo 

indispensable de la actividad. Previa reunión en la plaza soriana del Rincón de Bécquer 
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se realizaba un paseo nocturno por la ciudad histórica hasta el río Duero para continuar 

hasta un claro del Monte de las Ánimas donde encender una hoguera, leer la leyenda 

ataviados con túnicas y antorchas, y, por último, consumidas las llamas, sobre el ígneo 

manto de ascuas, pasar descalzos los más atrevidos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La estructura y desarrollo del evento, que se ha ido realizando ininterrumpidamente desde 

1986, se ha ido moldeando año tras año, sustituyendo algunas actividades y fortaleciendo 

otras hasta consolidar una manifestación literaria multitudinaria tan original como inédita, 

diferente de cuantos festivales culturales y homenajes literarios se realizan en otras 

localidades de la geografía nacional. 

5.5 Celebración periódica y en fecha determinada 

La razón de ser de esta fiesta es la leyenda “El Monte de las Ánimas” de Gustavo Adolfo 

Bécquer. Y esta se desarrolla la noche del 1 al 2 de noviembre, fecha institucionalizada 

desde el año 2011. Por lo que, desde la organización del evento siempre se ha tenido claro 

que es ese día cuando se tiene que celebrar la Noche de las Ánimas, independientemente 

del calendario festivo de cada año.  

Imagen 6-2: Fotografía de 1987 durante la lectura de la leyenda El Monte de las Ánimas a los pies del 
mismo Monte. 

Fuente: Asociación Amigos de las Ánimas. 
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Esto llevará, por lo tanto, a que algunas ediciones serán especialmente multitudinarias al 

coincidir en fin de semana o puente la festividad de Todos los Santos y, por el contrario, 

habrá otras con memos afluencias cuando el día 2 de noviembre sea laborable.  

Pero esta inmovilidad en el calendario, además de mantener el rigor en la tradición, 

facilita su localización y memorización en el calendario festivo, es más fácil que el 

potencial visitante la recuerde si todos los años mantiene su celebración en la misma 

fecha. Moverla en función de la distribución de los días festivos de cada año podría, a 

priori, generar un aumento de los participantes, pero crearía igualmente desconcierto y 

dudas en cuanto a las fechas de cada edición.  

5.6 Capacidad de atracción de visitantes 

En esta sección hacemos un repaso a las estadísticas de visitantes que genera el festival 

de las Ánimas. La procedencia de las mismas es variada, siendo la fuente principal los 

datos recogidos por el Boletín de Coyuntura Turística de la Junta de Castilla y León. 

Tenemos que mencionar varias dificultades a la hora de la elaboración. Por un lado, la 

falta de unificación de datos estadísticos que sufre el turismo en la ciudad de Soria, 

procediendo los mismos, como hemos apuntado, de varias administraciones. Por otro, la 

propia fecha de celebración del evento, a caballo entre los meses de octubre y noviembre 

y con cifras resultantes muy dispares en función de cómo caen los días festivos del puente 

de los Santos. (La información que se encuentra en este epígrafe está mayormente 

desglosada en el Anexo 1). 

De cualquiera de las maneras, en los datos que proporcionamos se puede ver de manera 

clara y objetiva como se produce un aumento de turistas en torno a la Noche de las 

Ánimas. Como también hemos mencionado, varios son los factores que se suman durante 

esos días que pueden ser causantes de esas buenas cifras de visitantes además del propio 

evento: el puente de los Santos, las jornadas micológicas, el otoño especialmente bonito 

en esta provincia, la recolección de setas, los otros actos en la provincia bajo el paraguas 

del Festival de las Ánimas. Pero tal y como se ha podido comprobar alguno de los años 

en los que no concurrían estos elementos (no hubo jornadas micológicas, el día 2 era 

laborable, no hubo apenas producción micológica…), la Noche de las Ánimas continuó 

manteniendo su enorme capacidad de atracción de visitantes, por lo que es ya una fecha 

clave en el calendario anual turístico en la provincia de Soria y en la comunidad. 
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En primer lugar, vamos a analizar si realmente el turismo ha ido creciendo en los meses 

de octubre y noviembre desde que se institucionalizó la festividad (2011) obteniendo una 

mayor promoción a nivel nacional (Figuras 1 y 2). 

 Variación anual del número de viajeros y del número de pernoctaciones entre 

2011 y 2019 en los meses de octubre y noviembre 

 

Gráfica 0-1: Evolución anual del mes de octubre de los viajeros y las pernoctaciones en la provincia de Soria.  
Fuente: Boletín de Coyuntura Turística de la Junta de Castilla y León. 

 Elaboración propia. 

 

 

Gráfica 0-2: Evolución anual del mes de noviembre de los viajeros y las pernoctaciones en la provincia de Soria.  
Fuente: Boletín de Coyuntura Turística de la Junta de Castilla y León. 

 Elaboración propia. 
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Analizando los gráficos que acabamos de ver, podemos apreciar que, el turismo en Soria 

se ha ido incrementando durante los meses de octubre y noviembre desde 2011 hasta 

2019.  Exceptuando el año 2013, en el que fue un puente de los Santos excepcional al 

caer el día 1 en viernes (lo que produjo unas cifras especialmente buenas), desde el año 

2014 la progresión ha sido claramente positiva. De igual manera se ve que dependiendo 

de cómo caen en el calendario los días festivos, hay un aumento en octubre o noviembre. 

De cualquiera forma se aprecia que, en el cómputo global, tanto la cifra de viajeros como 

de pernoctaciones es mayor durante el mes de octubre que en el de noviembre. Así es que 

podemos ver que en octubre de 2011 los viajeros fueron 32.000 mientras que en 

noviembre de 2011 fueron 10.000 menos. Con las pernoctaciones pasa lo mismo, en 

octubre de 2011 fueron 58.291 y, en noviembre de 2011 casi fueron 20.000 menos, pues 

contamos con 39.036 pernoctaciones. 

Pero, analizando la evolución anual de cada mes, vemos como los viajeros se han llegado 

a incrementar en más de 10.000 personas viajeras y, las pernoctaciones lo han hecho en 

incluso más de 20.000 desde 2011 hasta 2019. Aunque, podemos apreciar una 

irregularidad y es que en octubre de 2016 y 2017 hubo el mayor número de visitas a Soria, 

pues los viajeros fueron 46.064 y 48.787 respectivamente y las pernoctaciones 78.081 y 

casi 79.000, respectivamente. Sin embargo, en octubre de 2018 y 2019 hubo menos 

turistas en Soria que en 2016 y 2017, pues los viajeros rondaron entre los 43.000 y los 

44.000 y, las pernoctaciones estuvieron en torno a las 76.000. 

Esta irregularidad ya no la vemos tan notable en el mes de noviembre. Si bien es cierto 

que en 2013 hay una subida notable de los turistas que, repentinamente baja durante los 

años 2014, 2015 y 2015. Después, en 2018, crecen bastante tanto los viajeros como las 

pernoctaciones y, de cara a 2019 hay una pequeña bajada de unos 1.000 viajeros y otras 

1.000 pernoctaciones, pero las cifras siguen siendo muy altas, sobre todo en comparación 

con 2011. 
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 Comparativa del número de turistas de octubre y noviembre con el mes de antes 

y de después desde 2011 hasta 2019 

 

  

Gráficas 0-3 y 6-4: Variación del turismo en la provincia de Soria Variación del turismo en la provincia de Soria 
los meses de septiembre, octubre, noviembre y diciembre de los años 2014 y 2015.  

Fuente: Boletín de Coyuntura Turística de la Junta de Castilla y León. 
 Elaboración propia. 

     

 

  

Gráficas 6-5 y 6-6:  Variación del turismo en la provincia de Soria Variación del turismo en la provincia de Soria 
los meses de septiembre, octubre, noviembre y diciembre de los años 2016 y 2017.  

Fuente: Boletín de Coyuntura Turística de la Junta de Castilla y León. 
 Elaboración propia. 

 

  

  

Gráficas 6-7 y 6-8: Variación del turismo en la provincia de Soria Variación del turismo en la provincia de Soria 
los meses de septiembre, octubre, noviembre y diciembre de los años 2018 y 2019.  

Fuente: Boletín de Coyuntura Turística de la Junta de Castilla y León. 
 Elaboración propia. 

 



 43 

   

En términos generales, podemos llegar a la conclusión de que el mes de octubre es el mes 

que más turistas recibe de los 4 meses analizados. Septiembre es el siguiente que más 

turistas recibe y después sería noviembre, aunque en 2018 y 2019 estuvo bastante cerca 

de obtener las cifras del mes de septiembre. Finalmente, en diciembre caen bastante las 

llegadas de turistas a la provincia de Soria. Esto nos lleva a deducir la fuerte 

estacionalidad que sufre el turismo en Soria, una provincia tradicionalmente asociada al 

frío en invierno y que necesita de iniciativas como la Noche de las Ánimas (u otras a nivel 

provincial como la Feria del Acebo en Oncala o las Matanzas de El Burgo de Osma) que 

atraigan turismo durante esos meses invernales.  

 Procedencia de los viajeros 

A Soria han llegado en los meses de octubre (2018 y 2019) más de 43.000 viajeros y ha 

habido más de 76.000 pernoctaciones. En cuanto al mes de noviembre (2018 y 2019) los 

viajeros han sido superiores a las 35.000 y las pernoctaciones también han estado entre 

las 62.000 y las 64.000 (Tabla desglosada en el ANEXO 1). 

En cuanto a la procedencia de los viajeros; más del 77% han sido en estos meses de 

nacionalidad española, mientras que del 13% al 23%, dependiendo del mes, han sido de 

procedencia extranjera.  

A continuación, vamos a analizar que Comunidades Autónomas españolas son las 

mayores emisoras de viajeros a Soria, así como los principales países emisores de viajeros 

a través delas tablas 4 y 5: 

 

  Procedencia de los viajeros españoles 

  2018 2019 

  Octubre Noviembre Octubre Noviembre 

1º C. de Madrid C. de Madrid C. de Madrid C. de Madrid 

2º Castilla y León Cataluña Castilla y León Castilla y León 

3º Cataluña Castilla y León País Vasco Cataluña 

4º País Vasco País Vasco Cataluña País Vasco 

5º C. Valenciana Andalucía C. Valenciana Aragón 

 
Tabla 6-4: Procedencia de los viajeros españoles en octubre y noviembre de 2018 y 2019.  

Fuente: Boletín de Coyuntura Turística de la Junta de Castilla y León. 
 Elaboración propia. 
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Tabla 6-5: Procedencia de los viajeros extranjeros en octubre y noviembre de 2018 y 2019.  

Fuente: Boletín de Coyuntura Turística de la Junta de Castilla y León. 
 Elaboración propia. 

*Benelux: Bélgica, Países Bajos y Luxemburgo. 

 

 Gasto y empleo turístico 

En Soria se hizo el año 2019 un gasto 

turístico de más de 123 millones de 

euros, lo que supone un 6% del gasto 

total que se hizo en Castilla y León. A 

pesar de que es un porcentaje muy bajo, 

la provincia de Soria se sitúa por encima 

de Zamora y Palencia. Salamanca 

destaca suponiendo en 22% del gasto 

total, seguida de Burgos, León y 

Segovia.  

 

El empleo turístico en Soria es el menor de toda Castilla y León, sin embargo, este supone 

en términos absolutos con respecto a la población de la provincia una cifra importante. El 

sector servicios supuso 25.300 personas de las 41.400 que componen la población 

ocupada. Concretamente el turismo empleó a 2.954 personas el año 2019, lo que supone 

casi el 12 % de la población activa. En definitiva, el empleo en el sector servicios supone 

un 60 % del total (Observatorio de las Ocupaciones del SEPE).  (Información ampliada 

en el Anexo 1). 

  Procedencia de los viajeros extranjeros 

  2018 2019 

  Octubre Noviembre Octubre Noviembre 

1º Francia Francia Francia Francia 

2º Reino Unido Reino Unido Reino Unido Portugal 

3º Alemania Alemania Alemania Reino Unido 

4º Portugal Portugal EEUU Alemania 

5º EEUU Benelux* Portugal Benelux* 

Gráfica 6-9: Gráfica sobre el gasto turístico en porcentaje en 
2019 por cada provincia de Castilla y León.  

Fuente: Boletín de Coyuntura Turística de la Junta de Castilla 
y León. 

 Elaboración propia. 
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Gráficas 6-10 y 6-11: Gráfica sobre el empleo turístico en porcentaje en 2019 por cada provincia de Castilla y León. 
Fuente: Boletín de Coyuntura Turística de la Junta de Castilla y León. 

 Elaboración propia. 

 

 Perfil socioeconómico de los viajeros a Castilla y León en 2019 y descripción de 

la visita 

La granja de edad que más turistas visitan Castilla y León va desde los 35 hasta los 

mayores de 55 años, que lo componen de igual manera hombres y mujeres. El nivel de 

estudios es principalmente de población estudios universitarios y con unos ingresos de 

entre 12.000 y 30.000 euros, siendo estos principalmente trabajadores por cuenta ajena.  

En cuanto a la descripción de la visita, esta tiene generalmente un carácter cultural donde 

priman las visitas a monumentos, el conocimiento del arte y la historia, el disfrute de la 

gastronomía y la visita de la localidad. (Información ampliada en el Anexo 1). 

 Servicios turísticos en 2019 

En el Anexo 2 se encuentra la evolución del número de establecimientos hoteleros, así 

como de las plazas desde 2011 hasta 2019 donde podemos ver como los establecimientos 

han aumentado desde los 480 hasta los 659 y las plazas de alojamiento han crecido en 

más de 1.300 En cuanto al porcentaje de establecimientos hoteleros, en 2019 Soria 

dispone de más que Palencia e incluso que Valladolid. Ahora bien, en términos de plazas 

de alojamiento, Palencia y Zamora se posicionan por debajo de Soria, pero Valladolid 

está por encima con un 8,4% de plazas de alojamiento frente a las 7,4% de Soria. 
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Gráficas 6-12 y 6-13: Porcentaje de establecimientos hoteleros y de plazas de alojamiento desglosado por provincias 
de Castilla y León en 2019.  

Fuente: Boletín de Coyuntura Turística de la Junta de Castilla y León. 
 Elaboración propia. 

 

En el Anexo 2 se encuentra la evolución del número de establecimientos de restauración, 

así como de las plazas desde 2011 hasta 2019 donde podemos apreciar cómo los 

establecimientos de restauración han crecido en una treintena y las plazas de restauración 

han aumentado desde las 23.0773 hasta las 27.884. A pesar de este creciente aumento, 

Soria es la provincia con menos establecimientos y plazas de restauración de la 

Comunidad (gráficas 14 y 15). 

  

Gráficas 6-14 y 6-15: Porcentaje de establecimientos hoteleros y de plazas de alojamiento desglosado por provincias 
de Castilla y León en 2019.  

Fuente: Boletín de Coyuntura Turística de la Junta de Castilla y León. 
 Elaboración propia. 
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6. CAPÍTULO 6: 

Historia y evolución del festival 

La Noche de las Ánimas es el nombre con el que se denomina el evento que tiene lugar 

en la ciudad de Soria cada 1 de noviembre. Pero esta tradición tan arraigada en Soria y 

unida ahora indisolublemente a la obra de Gustavo Adolfo Bécquer “El Monte de las 

Ánimas” tiene una larga existencia y una amplia distribución geográfica. 

El día 1 de noviembre se celebra en España y en la mayor parte de países de tradición 

cristiana el día de Todos los Santos. Y el 2 de noviembre el Día de los Difuntos. Por lo 

que la noche que discurre entre ambas festividades se conoce como Noche de las Ánimas. 

Ya los celtas, en la noche entre el 31 de octubre, día en el que terminaba su calendario, y 

el 1 de noviembre, celebraban el Samain. Final de la temporada de cosechas, inicio del 

año nuevo y de la estación oscura, una noche en la que rendir homenaje a los guerreros 

caídos y en la que el mundo de los vivos y de los muertos se unían. Esta festividad 

entroncó con la tradición cristiana al convertirse a esta religión. Ya desde el Papa 

Gregorio IV (siglo IX) se institucionalizó un día dedicado a todos los Santos. Y desde el 

año 998 se marcó como día de los Fieles Difuntos el 2 de noviembre por el monje 

benedictino San Odilón de Francia.  Desde entonces, hasta hoy, en infinidad de países por 

todo el mundo celebran con sus propios ritos y tradiciones esta festividad que de una 

manera u otra busca ayudar a las almas de los fallecidos, bien mediante el rezo, 

compartiendo comida, con el recuerdo… 

6.1 La Noche de las Ánimas de Soria 

Aunque ya desde antiguo se conoce la tradición en Soria de leer “El Monte de las Ánimas” 

la noche y el lugar en el que transcurre el relato, es en el año 1986, durante el desarrollo 

de uno de los cursos de la Escuela de Adultos de Soria, cuando uno de sus profesores, 

Ernesto López Gavira decidió organizar una actividad extraescolar de carácter literario la 

noche del 1 de noviembre. De esta manera, un grupo unas treinta personas entre alumnos 

y amigos del docente y algún curioso quedaron al atardecer en el Rincón de Bécquer, una 

céntrica plaza de la ciudad. Como los protagonistas del relato becqueriano, bajaron por 

las calles del casco antiguo, cruzaron el puente medieval sobre el Duero y, dejando a un 
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lado los restos del monasterio hospitalario de San Juan de Duero, ascendieron la empinada 

ladera del monte de Peñaranda, más conocido como Monte de las Ánimas, hasta encontrar 

claro entre el espeso encinar. La noche era oscura, pues casi era Luna Nueva, y fría, pues 

en esas fechas el invierno soriano comienza a ser riguroso. Por ello, decidieron encender 

una hoguera, y en torno a ella, ataviados con túnicas e iluminados por antorchas, leyeron 

la leyenda que bautizaba el lugar donde se encontraban. Cuando las llamas se 

consumieron, los más atrevidos, rememorando este antiquísimo rito que cada noche de 

San Juan realizan los vecinos de San Pedro Manrique, de descalzaron y atravesaron 

caminando con sus pies desnudos el manto de ascuas. Literatura y rito, luz y tinieblas, 

final y principio calaron tan profundamente en los asistentes, que al año siguiente 

decidieron repetir la actividad, aumentando en número, pero con igual ilusión. Y así, sin 

saberlo, en aquel 1986 habían dado comienzo a una de las manifestaciones culturales y 

literarias más originales y diferentes de cuantos festivales culturales y homenajes 

literarios se realizan en otras localidades de la geografía nacional.    

6.2 La consolidación  

Tras 24 años celebrando la Noche de las Ánimas por parte de un grupo de amigos que 

cada vez acogía a más y más gente, en el año 2010, y con el objetivo de dar figura jurídica 

a ese grupo de amigos que tenían un objetivo común, se decide crear la Asociación 

Cultural de Amigos de las Ánimas. El objetivo, conservar y desarrollar la actividad 

literaria de “La noche de las Ánimas”, una velada nocturna realizada por ellos mismos y 

que seguía una tradición soriana anterior: la de adentrarse en el Monte de las Ánimas la 

Noche de Difuntos, el 1 de noviembre, y leer in situ la leyenda del poeta sevillano Gustavo 

Adolfo Bécquer.  

 Año 2011 

El año 2011 fue un punto de inflexión. Arropados institucionalmente por las Concejalías 

de Cultura, Turismo y Juventud del Ayuntamiento de Soria, la actividad creció 

rápidamente ampliando su programación y habilitando un espacio en la margen del río 

Duero. Unas 2.000 personas se congregaron para escuchar la leyenda, un éxito de 

participación que supero cualquier expectativa marcada.    
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 Año 2012 

Al año siguiente, el 2012, se invirtió en la mejora del espacio donde se realiza el grueso 

del evento, así como en material de atrezzo. Así, el Festival fue ganando en 

espectacularidad. También se empezó a cuidar la imagen promocional de la actividad, 

con un cartel que evocaba un árbol seco recortado en un atardecer rojizo. 

 Año 2013 

En el año 2013 la cifra de visitantes al evento había 

duplicado a la del año 2011, llegando a 4.000 

participantes. Más entidades públicas y privadas se 

sumaron al mecenazgo del evento, pero, sobre todo, 

aumentó considerablemente el número de voluntarios. 

También se introdujo una novedad que sería ya 

instaurado como parte de la tradición, que el 

encargado de poner la voz a la leyenda de Bécquer 

fuera un actor de doblaje profesional. Y el encargado 

de inaugurar esta tradición fue Camilo García. 

También se introdujo una actuación musical, en esta 

ocasión a cargo del grupo Lurte. El cartel de este año 

mostraba la silueta de un árbol en la línea de dibujo de 

Pesadilla antes de Navidad, con una cinta azul colgada 

de una de sus ramas. Todo esto sobre un fondo 

anaranjado. Este color y el contraste con el negro se 

convertirá en seña de identidad de la imagen del 

Festival.  

 
Imagen 7-3: Cartel de 2013 de la Noche 

de las Animas. 
Fuente: Portal web del Ayuntamiento de 

Soria. 
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 Año 2014 

Muy interesante fue la evolución en el año 2014, pues la Noche 

de las Ánimas amplía su propuesta de actividades con la lectura 

de cinco relatos de terror los días previos al día 1 de noviembre 

en el marco incomparable de las ruinas de la iglesia de San 

Nicolás. Así, las tétricas historias de autores célebres como Poe, 

Lovecraft o Stevenson resonaron entre estas centenarias piedras. 

Y como lector, el veterano actor de doblaje José María del Río. 

En esta ocasión el cartel consistía en que sobre un fondo naranja 

se recortaban una serie de brazos esqueléticos que parecían salir 

de la tierra.  

 

 

 Año 2015 

El Festival crecía y crecía, adoptaba su identidad, se abría un hueco en el panorama 

cultural nacional y hacía que esas fechas otoñales Soria apareciera como lugar atractivo 

a ojos de muchos visitantes. A la lectura de relatos cortos de terror se sumó un concierto 

de música clásica medieval a cargo del grupo soriano Stella Splendis, de nuevo en el 

magnífico escenario de las ruinas de San Nicolás. Como lector, Ramón Langa, conocido 

actor y doblador. 

En el cartel aparecían una serie de esqueletos con palitos como si fueran marionetas, bajo 

tierra, y recortada en el fondo naranja, el esqueleto de Beatriz con su cinta azul. Ya se 

hicieron ecos de este Festival programas de televisión de ámbito nacional como España 

Directo. 

Imagen 7-4: Cartel de 2013 
de la Noche de las Animas. 

Fuente: Portal web del 
Ayuntamiento de Soria. 
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Imagen 7-5: Imagen del cartel de 2015 para anunciar y promocionar la Noche de las Ánimas de Soria.  
Fuente: Página web del Festival de las Ánimas. 

 

 Año 2016 

El Festival se consolida y amplía su oferta cultural. La lectura de relatos cortos de terror 

vuelva a su cita en las ruinas de San Nicolás. También se introduce una nota de deporte, 

con una carrera temática sobre las Ánimas, la Night Run Ánimas. Hubo un espacio para 

la ópera. Se quiso contar con el público más joven con varias actividades infantiles como 

la lectura de relatos para niños o la proyección de una película. Como muestra de esa 

vinculación del Festival con la literatura, se puso en marcha un Concurso de Relatos 

Cortos de Terror para adultos y niños. Bécquer suponía una vez más fuente de inspiración 

para escritores de hoy. Pero lo realmente novedoso este año es que se suman a la 

programación dos eventos que se realizan en la provincia relacionados con la festividad 

de los Santos. Por un lado, Garray, heredera de la antigua ciudad celtibérica de Numancia, 

celebra el Samaín, tradición celta vinculada al inicio del invierno. Y, por otra parte, se 

realiza la lectura de esta leyenda desde hace algunos años en un cañón junto a la localidad 

de Cuevas de Soria.  
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Imagen 7-6: Cartel promocional del Festival de las Ánimas de Soria de 2016.  
Fuente: Portal web del Ayuntamiento de Soria. 

 

El elemento esencial del cartel de este año fue la cinta azul que perdió la protagonista de 

la leyenda, rota, sobre un fondo negro, la que centró el diseño. Este año, además, se realizó 

una promoción del Festival muy especial, pues unos días antes del evento la ciudad 

apareció decorada con un millar de cintas azules con la web del festival. El actor y 

doblador que se encargó en esta ocasión de poner sonido a las palabras de Bécquer fue 

Miguel Ángel Jenner. Además, este año fue especial, pues ser celebraron los 30 años del 

inicio de esta tradición. 

 Año 2017 

La Noche de las Ánimas adquirió este año carácter provincial al sumarse a las 

celebraciones de Soria capital otros municipios de la provincia como Ágreda, Muriel 

Viejo, Castilfrío, San Leonardo, Tajueco, Las Cuevas, Garray o Noviercas, que cuentan 

también con tradiciones arraigadas en torno a la noche de difuntos. De esta manera se 

consolidaba el producto dada la variedad de actos y lugares para atraer visitantes a la 

provincia. Así, al apoyo institucional del Ayuntamiento de Soria se sumó la Diputación y 

los Ayuntamientos de las localidades donde discurrían el resto de actos. Pero, sobre todo, 

nació la marca Festival de las Ánimas, como un paraguas que arropaba a todas estas 

iniciativas, las encauzaba y convertía en un producto turístico de primer orden. Para ello 

se realizó una importante campaña publicitaria en capitales de provincias limítrofes con 

Soria como Zaragoza, Burgos y Logroño con la colocación de carteles en las calles 

principales de estas localidades. Y la web de Turespaña se hizo eco de este evento, 

dándole así una proyección internacional. En el ámbito de la capital, a los ya tradicionales 

actos de la lectura de relatos cortos de terror, las actividades infantiles y la carrera de las 
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ánimas, este 2017 se sumó un juego de Rol en Vivo que se desarrolló en verano por las 

calles de Soria con temática bequeriana y un espectáculo que mezclaba música y relatos. 

El cartel consistió en un fondo amarillo sobre el que discurría un rastro de huellas de pies 

descalzos esqueléticos. La encargada de dar lectura a la leyenda fue Joël Mulachs. Este 

año se dio un hecho que despejó 

cualquier duda sobre la capacidad 

de atracción de visitantes del 

evento. En años precedentes se 

dieron varias circunstancias que 

distorsionaban las causas de 

afluencia de turistas durante estas 

fechas; la recolección de setas, la 

Semana de la Tapa Micológica, la 

caída del puente de los Santos en 

fin de semana. Ninguna de estas 

circunstancias se dio en esta 

ocasión, y las cifras de asistentes 

fueron abrumadoras, lo que aportó 

la confianza a los organizadores 

en el potencial de esta festividad. 

Se calculó la presencia a los 

diferentes actos en 8.000 como 

cómputo global. 

 Año 2018 

Sin duda este fue el año de la consolidación. El Festival de las Ánimas amplió su oferta 

de actividades que se desarrollaron entre el 24 de octubre y el 4 de noviembre en la capital 

y numerosas localidades de la provincia. Se fueron compaginando las actividades propias 

del Festival en la ciudad con las de los pueblos. Una original recreación de la 

retransmisión de la “Guerra de los Mundos” que realizo Orson Welles fue la novedad en 

la programación este año. Y la promoción de esta, pues se realizó sobre caretas con forma 

de calavera, que se repartieron en las oficinas de turismo. En el cartel aparecía era esa 

misma calavera sobre fondo negro. El encargado de la lectura de la leyenda fue Xavi 

Fernández. Se calculó en 6.000, las personas que asistieron al evento. Destacar el enorme 

Imagen 7-7: Fotografía durante la presentación del Festival de las 
Ánimas de 2017 con el cartel del mismo.  

Fuente: Página web del Festival de las Ánimas. 
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aumento de participación en cuanto a voluntarios que desinteresadamente desfilaron o se 

encargaron de la logística de la Noche de las Ánimas. Se amplió también la promoción 

turística del Festival con la inclusión de cartelería en varias estaciones importantes del 

metro de Madrid.  

 

Imagen 7-8: Fotografía del anuncio publicitario del Festival de las Ánimas en el metro de Madrid.  
Fuente: Diario digital DesdeSoria. 

 

 Año 2019 

Actividades en la capital y la provincia, enorme repercusión mediática y notable aumento 

de participantes voluntarios en el desfile de las Ánimas, sobre todo en el ámbito de la 

percusión. Este sería el positivo balance de esa edición. Se añadió micro teatro a la 

programación, proyectando un video mapping en las ruinas de la iglesia de San Marín de 

la Cuesta, la Carrera de las Ánimas se volvió teatralizada y nocturna y se sumó una 

actividad de Escape Room en el antiguo vivero del parque de gran aceptación. A nivel 

provincial, la novedad fue Almazán, que se unió con su Noche Bruja. El cartel realizado 

por Lola Gómez Redondo presentaba una original composición en la que un fuelle de 

madera y unas cerillas daban forma a una calavera. Y el programa de este año fue 

especialmente original, pues se dio plegado dentro de una caja de cerillas. El actor de 

doblaje encargado de dar lectura a la leyenda fue Salvador Aldaguer.  
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La campaña de promoción se volvió a 

desarrollar en mupis de Logroño, Vitoria 

y Zaragoza, así como en el metro de 

Madrid. Se calculó una participación a lo 

largo del Festival de unas 10.000 

personas. Así, medios de ámbito nacional, 

como RTVE (España Directo), El Mundo, 

ABC, El País o la revista Hola se hicieron 

eco del Festival, colocándolo como una de 

las referencias del otoño en España. Los 

medios regionales y locales hicieron una 

amplia cobertura de todas las actividades 

del Festival. También la ONCE editó un 

cupón especial con la imagen del Festival 

de las Ánimas el pasado 31 de octubre.  

 

Imagen 7-10: Fotografía de un Cartel promocional del Festival  en el metro de Madrid 
Fuente: Diario web DesdeSoria. 

 

 Año 2020 

Este se preveía un año muy especial, y finalmente lo fue, pero no por las causas que 

inicialmente se planificaron. Se conmemoraban los 150 años de la muerte de Gustavo 

Adolfo Bécquer, efeméride que se quería usar como eje y trampolín definitivo para la 

Noche de las Ánimas y el Festival. Pero a comienzos del año, se cruzó en el camino la 

Imagen 7-9: Fotografía de un Mupi en Logroño. 
Fuente: Diario web DesdeSoria. 
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pandemia de la COVID-19 que trastocó todas las previsiones y proyectos. Los actos que 

se habían programado para este año se vieron en mayor o menor medida afectados por 

límites de aforo, cierre perimetral de Castilla y León, toque de queda… Pero desde la 

organización del Festival se quiso hacer un esfuerzo organizativo adaptando la 

programación a las medidas sanitarias impuestas por la pandemia. Aforos menores, 

actividades al aire libre en la medida de lo posible, pero manteniendo siempre la esencia 

de la Noche de las Ánimas. Este año se añadieron a los actos una sesión de microteatro, 

dos actuaciones musicales y durante los días que duró el festival, una visita guiada por 

los lugares de la capital relacionados con la muerte con el título “Morituri, la muerte en 

Soria”. Una curiosidad a lo largo del 2020, muestra de esas sinergias que va generando 

este evento, es la adquisición por parte del Ayuntamiento de tres nuevos cabezudos con 

temática becqueriana que se suman a la comparsa de Gigantes y Cabezudos municipal.  

Paralelamente el consistorio soriano editó el 

folleto “Los Bécquer y Soria” con los lugares en 

la ciudad relacionados con el poeta, realizó una 

exposición bajo el título “Bécquer y Soria. 150 

años después”, apoyó la edición de un comic 

sobre la leyenda becqueriana, realizó unos 

marca-páginas relacionados con el literato y dos 

acciones que se inaugurarían a inicios de 2021, 

una estatua de Bécquer en bronce, que se suma a 

la que ya tienen los otros poetas, y la recreación 

de un cementerio medieval templario inspirado 

en el “Monte de las Ánimas”.  

 

 

El cartel fue realizado de nuevo por la diseñadora soriana Lola Gómez Redondo en esta 

ocasión con una original calavera perfilada con plumas negras sobre fondo anaranjado. 

Dos cambios esenciales se produjeron este año.  

Imagen 7-11: Cartel de la exposición de Bécquer y 
Soria 150 años después. 

Fuente: Página web Guía de Soria 
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Cabe destacar con 

respecto a este año la 

incorporación a la lectura 

de la leyenda de un actor 

de renombre como fue el 

caso de Juan Echanove.  

Además, también se 

realizó una retransmisión 

en streaming de la misma 

para facilitar la 

participación dado el 

reducido aforo presencial 

que se estableció.  

El seguimiento en la web del Festival de las Ánimas y en las distintas redes sociales 

aumenta cada día, de una manera significativa durante el mes de octubre, que es cuando 

se celebra el grueso de las actividades, destacando la interacción de las personas que 

siguen los perfiles. En Facebook, en el mes de octubre y hasta el 1 de noviembre se 

registraron más de 13.000 personas alcanzadas, con más de 6.000 interacciones y 118 

seguidores nuevos, con lo que la página superó los 1.600. En Twitter también creció el 

número de seguidores en este periodo en más de 50, destacando las 37.000 impresiones 

logradas y 1.409 visitas al perfil. Según informan en el portal de noticias de la página web 

El Festival de las Ánimas, la propia página web recibió 3.181 visitas en ese mes, 3.095 

de ellas de visitantes nuevos. Se registraron 4.346 sesiones y más de 10.940 páginas 

visitadas. Los visitantes fueron en su mayoría españoles, pero también se registraron 

visitas desde México y Estados Unidos. En cuanto a Instagram, se han registrado 11.130 

impresiones, con 1.165 interacciones y han crecido los seguidores hasta los 779. 

6.3 Descripción del evento 

La noche de las ánimas discurre a través de estos cuatro actos esenciales: 

1. La reunión inicial que supone el punto de partida de la comitiva 

2. El pasacalles y/o desfile hacia el punto de lectura 

Imagen 7-12: Fotografía de la lectura de la leyenda por parte de Juan Echanove. 
Fuente: Página web del Festival de las Ánimas. 
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3. La lectura de la Leyenda del Monte de las Ánimas de Bécquer en torno a una gran 

hoguera 

4. El paso del fuego con los pies descalzos 

En torno a estos cuatro puntos básicos se ha realizado año tras año un espectáculo 

multitudinario que ha ido mejorando y adaptándose a medida que la afluencia de público 

iba creciendo. 

1. La reunión inicial previa al desfile 

El lugar de reunión previa al desfile ha ido modificándose en función del aumento de 

participantes en el mismo. Durante unos años el espacio elegido fue el Rincón de Bécquer, 

por la significancia de su nombre. También se comenzó desde la Plaza Mayor y desde la 

plaza Mariano Granados. Pero se quedaron pequeños o resultaba complicada la logística 

para albergar a los voluntarios por lo que se trasladó a la parte del parque de la Alameda 

de Cervantes más cercana al acceso desde la plaza Mariano Granados. Igualmente se 

quedó escaso este lugar por lo que en la última edición en la que hubo desfile, el año 

2019, se decidió comenzar en el conocido como Alto de la Dehesa, una enorme pradera 

en la parte alta del parque de la Alameda de Cervantes. Un espacio amplio, donde poder 

organizar la comitiva, esperar al inicio y sin problema para acoger los espectadores que 

quisieran acercarse.  

Es importante mencionar en este apartado todo el trabajo previo a este momento realizado 

por los miembros de la Asociación de Amigos de las Ánimas. Búsqueda del lector, 

programación de los actos, diseño del cartel, elaboración de la campaña de promoción, 

búsqueda de apoyo institucional y privado, contactar con los colaboradores y voluntarios, 

preparación de la logística (elementos de percusión, marionetas, trajes, atrezzo, 

pirotecnia…). Una reunión previa unos días antes dará las pautas a seguir a todos los 

participantes. Ese mismo día por la mañana se prepara el espacio donde se realizará la 

lectura, colocando sillas, estableciendo las entradas y las salidas, la decoración, la 

colocación de la leña… Y desde primera hora de la tarde se cita a los voluntarios y 

participantes en el desfile para las respectivas caracterizaciones: pintar sus caras, la ropa, 

los materiales que llevarán, la preparación de las marionetas. 

Una hora antes del inicio del acto se cita a todo el que desfilará en el lugar indicado donde 

se va organizando el orden de la marcha y se dan las últimas instrucciones a la hora de 
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comenzar y discurrir la comitiva. Es muy importante mantener esa distribución y 

coordinarse en el ritmo de desplazamiento para que no sea demasiado rápido, pero 

tampoco se prolongue en exceso.  

2. El desfile 

Uno de los momentos más espectaculares de la Noche de las Ánimas es el desfile que se 

realiza desde el centro de la ciudad hasta las orillas del Duero. Si bien la lectura es el alma 

de esta festividad, este pasacalles supone un elemento de gran interés.  

Una vez congregados en el punto de partida, ordenados según orden de la marcha y 

repartidos los papeles de cada uno, se inicia la comitiva. La última edición fue 

especialmente emocionante pues hubo una gran congregación de percusionistas que tras 

unos toques desde un enorme tambor realizado por el coordinador de este grupo, 

arrancaron todos a la vez en una especie de “rompida de la hora” como en las tamborradas 

de Semana Santa. Un espectacular y potente inicio tras el que da comienzo el desfile.  

 compuesto por gigantes zancudos 

que se abren paso entre la multitud 

ataviados como extraños personajes 

relacionados con las ánimas. Sigue la 

comitiva un grupo numeroso de 

niños con capas de color claro; más 

de cien percusionistas presididos por 

un gran tambor de 2,5 m de diámetro 

cuyo intérprete dirige a los músicos; 

estandartes medievales; y templarios 

en un homenaje a la leyenda del 

Monte de las Ánimas de Bécquer; monjes cantando gregoriano y, finalmente; seis títeres 

de esqueletos y ánimas gigantes de 3,5 metros de alto que interactúan con el público, 

mientras grupos profesionales de pirotecnia amenizan y dan color al conjunto. 

El desfile tiene una duración de una hora aproximada que recorre las calles del centro del 

casco antiguo de la ciudad (calle el Collado, plaza Mayor, calle Real…) hasta llegar a las 

inmediaciones del puente de piedra sobre el río Duero, lugar donde se desarrolla el acto 

Imagen 7-13: Fotografía durante el desfile de 2019 antes de la 
bajada al río para la lectura de la leyenda El Monte de las 

Ánimas. 
Fuente: Página web del Festival de las Ánimas. 
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central de la Noche de las Ánimas. Es muy emocionante ver durante todo el recorrido un 

pasillo de espectadores de todas las edades y la gran comitiva que acompaña al desfile.  

3. La lectura de la leyenda 

Momento mágico en el que se 

produce una auténtica comunión 

entre el espacio donde se desarrolla 

el evento, los espectadores y el relato 

de Gustavo Adolfo Bécquer. Una vez 

llega la comitiva del desfile, el 

público se dirige o bien a la zona de 

sillas, para la cual es necesaria haber 

retirado una invitación previa, o a la 

zona donde verán de pie el ritual. Los 

miembros del desfile se colocan detrás del escenario, junto a la muralla medieval, 

iluminada artísticamente y sobre la que se colocan las marionetas de las ánimas, sirviendo 

de evocador telón de fondo a la lectura. Sobre un túmulo de tierra, cuyo talud iluminan 

decenas de velas están a punto de consumirse muchos kilogramos de leña de encina para 

poder disponer de las brasas necesarias para el acto final de este evento. Se hace el 

silencio, bajan las luces y comienza la magia. Sube es este podio un actor que da vida a 

Bécquer y que sirve de elemento introductor a la historia, que el escritor narró en su inicio 

en primera persona, como si él mismo hubiera oído el relato en Soria. Seguidamente sube 

el lector que ejercerá de maestro de ceremonias ese año, ataviado con hábito de monje 

medieval. Detrás de él, como protegiéndolo o vigilándolo, una fila de religiosos vestidos 

como él.  La lectura de la leyenda es acompañada por sonidos que refuerzan los distintos 

pasajes del relato: aullidos de lobos, campanas, crujido de pasos en la madera, el viento, 

puertas que chirrían. La poderosa voz del lector que no lee, sino que interpreta, los efectos 

sonoros, el entorno de la muralla, las palabras de Bécquer y la noche componen un retablo 

que da a este momento un carácter único, experiencial, más de un escalofrío recorre la 

espalda de los espectadores, aunque conozcan la leyenda. Las miles de personas 

mantienen un silencio sepulcral, en el que casi se pueden oír los sonidos auténticos de la 

corriente del Duero, el viento entre los árboles de un soto cercano, los ladridos de algún 

solitario perro o las campanas de una lejana iglesia que se incorporan, de manera natural 

Imagen 7-14: Fotografía durante la lectura de la leyenda en 2019. 
Fuente: Página web del Festival de las Ánimas. 
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como la banda sonora. Silencio que se rompe en una estruendosa ovación al finalizar la 

lectura.  

Los primeros años fueron miembros de la Asociación los que realizaban la lectura del 

relato bequeriano. Pero a partir del año 2013 se decidió mejorar la calidad del que era el 

elemento central de la Noche de las Ánimas incorporando a esta lectura un actor de 

doblaje profesional. Su experiencia, convirtiendo el hecho de la lectura en una auténtica 

interpretación y sus excepcionales voces que nos evocan a famosos actores y actrices 

facilitaban al espectador a trasladarse a ese universo de evocación medieval de la leyenda.  

Esta es una relación por años de los lectores que han intervenido: 

 2013: Camilo García, quien ha doblado a Gérard Depardieu, Gene Hackman, 

Anthony Hopkins, John Goodman, Harrison Ford, Danny Glover, Tommy Lee 

Jones, Tom Skerritt, Harvey Keitel o Tom Wilkinson, entre muchos otros. 

 2014: José María del Río, que ha prestado su voz a Carl Sagan, Kevin Spacey, 

Billy Bob Thornton, Richard Dreyfuss o Dustin Hoffman. 

 2015: Ramón Langa, conocido actor y doblador, entre otros, de Bruce Willis, 

Kevin Costner, Keith Carradine, Willem Dafoe o Sean Bean. 

 2016: Miguel Ángel Jenner, voz habitual de Samuel L. Jackson, Jean Reno, Danny 

Glover, Michael Ironside, Frank Langella, Ron Perlman o Bryan Cranston entre 

muchos otros. 

 2017: Joël Mulachs, que pone su voz a actrices como Scarlett Johansson o Rachel 

McAdams entre otras. 

 2018: Xavi Fernández, voz de doblaje de James Caviezel, Michael Fassbender o 

Mark Ruffalo entre otros. 

 2019: Salvador Aldaguer: voz de actores como Martin Lawrence, Steve Buscemi, 

John Travolta, Nicolas Cage, Kenneth Branagh o Sean Penn entre otros. 

La última edición introdujo un cambio. Ya no fue un actor de doblaje el encargado de 

poner voz a las palabras de Bécquer, sino un intérprete, de primer orden y con raíces 

sorianas, Juan Echanove.  

 2020: Juan Echanove actor de teatro (La fiesta del chivo, Los hermanos 

Karamazov, El precio, Electra…), televisión (Turno de oficio, La mujer de tu vida, 

Pepa y Pepe, Cuéntame cómo pasó, El Cid, Un país para comérselo…) y cine 
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(Bajarse al moro, Madregilda, La flor de mi secreto, Suspiros de España y 

Portugal, Los años bárbaros, Alatriste…). 

La lectura de la leyenda se ha llevado a cabo desde que han acudido estas personas de 

alto renombre en el mundo del cine, acompañada de algo más que la sola voz de un lector. 

Cada año se ha ido variando este acompañamiento donde se ha llegado a contar con un 

concierto de música clásica a cargo de un pequeño grupo de cámara, una actuación de un 

grupo de monjes con sus cantos gregorianos, o incluso únicamente la percusión ha sido 

la acompañante a la voz del lector. 

4. El paso del fuego 

Solo hay una manera de terminar esa noche mágica, y es con un acto de fe como es el 

paso descalzo por una alfombra de brasas incandescentes. Emulando el ritual ancestral 

que se realiza en el cercano pueblo soriano de San Pedro Manrique la Noche de San Juan, 

pero en el otro extremo del calendario, esta segunda noche de la época oscura del año 

para los antiguos celtas, en la que la noche predominaba sobre el día. Después de muchas 

horas en las que una enorme pira de leña de encina se ha ido consumiendo, las ascuas 

resultantes se esparcen formando una alfombra lo más regular posible. Unas cuantas 

personas que previamente lo han solicitado, cada una con una motivación, cogen a su 

espalda a quien hayan escogido, y dando enérgicas pisadas atraviesan este manto a cientos 

de grados. No podemos describir aquí sus sensaciones, pues queda esto para la vivencia 

interior de cada uno, pero podemos intuir que será una mezcla de emoción, dolor, alegría 

y enorme satisfacción una vez cumplido el rito y el reto.  

Tan solo resta ya como colofón a esta Noche de 

las Ánimas un espectáculo pirotécnico que 

ilumina la noche sobre el Duero. Y esperar a la 

siguiente edición en el que vuelva a producirse 

este momento mágico, esta fiesta de la literatura, 

esta simbiosis perfecta entre espectáculo, 

sentimientos y literatura.  

 

 

Imagen 7-15: Fotografía durante el paso del 
fuego tras la lectura de la leyenda.  

Fuente: Página web del Festival de las Ánimas. 
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7. Conclusión 

En primer lugar, debemos hacer referencia al concepto de patrimonio en relación al 

turismo que, como bien se ha inferido a lo largo de este trabajo, es muy variado, pues 

depende del tipo de recurso con el que nos encontramos, pudiendo ser este material o 

inmaterial o una mezcla entre ambos. Ahora bien, este recurso debe tener el suficiente 

poder de atracción para ser considerado como un recurso turístico. En la Noche de las 

Ánimas convergen diversos tipos de recursos que, en su conjunto suponen un gran 

atractivo turístico en cuanto al turismo literario se refiere. Por un lado, tenemos la figura 

de Bécquer y su vínculo con Soria reflejado en sus narraciones literarias plasmadas en 

revistas y que, a día de hoy se recogen en diversos libros. Por otro lado, continuamos con 

un patrimonio material referente a Soria como son los paisajes y los lugares a los que el 

poeta hace referencia en sus leyendas siendo en este caso el Monte de las Ánimas y el 

Monasterio de San Juan de Duero. Pero, además, existe un patrimonio de carácter 

inmaterial que reside en la transcendencia que han dejado los escritos de Bécquer sobre 

la ciudad de Soria y la voz que lee la leyenda cada año cuando llega la noche del 1 de 

noviembre.  

La Noche de las Ánimas forma parte de un festival que se celebra en Soria cada año entre octubre 

y noviembre conmemorando a la figura del poeta y escritor Gustavo Adolfo Bécquer. Una 

festividad que cada año ha demostrado aumentar su capacidad de atracción de visitantes y que 

finaliza con la lectura de la leyenda que escribió este autor a los pies del mismo monte donde la 

ubica: El Monte de las Ánimas. Es por esta misma noche por la que se considera que la ciudad de 

Soria podría aspirar a conseguir la certificación de Fiesta de Interés Turístico Regional de Castilla y 

León como una festividad caracterizada por lo literario donde convergen el valor cultural del propio 

recurso literario, el homenaje a Bécquer, la patrimonialización del Monte de las Ánimas, así como 

el contenido imaginario e inmaterial de la narración escrita que, juntos, conforman el producto 

turístico de la Noche de las Ánimas. 

En este sentido son diversos los recursos de los que dispone Soria entorno a esta noche 

fantasmagórica que hacen que suponga un gran atractivo cultural y, por lo tanto, turístico 

en relación a lo literario. 
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Por otra parte, y como bien hemos podido comprobar analizando sobre el Festival de las 

Ánimas los requisitos que exige la Orden del 14 de marzo de 1995, de la Consejería de 

Cultura y Turismo, por la que se regula la declaración de Fiestas de interés turístico de 

Castilla y León; realmente se cumplen todos, por lo que no debería de ser un problema 

que, si el Ayuntamiento de Soria solicita dicho certificado, este, sea concedido. La Noche 

cuanta con una gran originalidad en cuanto a la lectura en sí misma se refiere, pero, 

además, el Festival que se ha generado en la ciudad de Soria entorno a esta lectura abarca 

números días en los cuales nos encontramos con diferentes actos, representaciones, 

concursos de lectura y un largo etcétera. La tradición popular es más que evidente en 

cuanto a que se trata de una festividad que ha surgido por parte de la población soriana y 

que ya lleva 35 años celebrándose, por lo que se cumple también el requisito de una 

antigüedad mínima de 25 años. Además, la noche de las ánimas se celebra de manera 

periódica, es decir, cada año y, en una fecha determinada, siendo esta el 1 de noviembre. 

El valor cultural del evento reside en la relevancia que tiene la literatura, en concreto del 

siglo XIX, y el homenaje a un escritor romántico español, Gustavo Adolfo Bécquer. Al 

hilo del valor cultura, cabría hacer referencia a esta modalidad de turismo, el literario 

como alternativa del turismo de masas, dando la oportunidad de diversificar la demanda 

tratando de evitar las grandes concentraciones de visitantes en los mismos lugares con las 

consiguientes consecuencias de degradación de los recursos, así como contaminación 

medio natural y malestar en la población local. 

El turismo literario proporciona un nuevo recurso, dando la oportunidad de visitar 

aquellos lugares descritos en esas obras desde un punto de vista narrativo, además de 

conocer un poco más acerca de la propia vida del autor. 

Por otra parte, y hablando de concentración de turistas, en Soria se genera en épocas muy 

concretas como son el verano, la Semana Santa y los fines de semana y aquellos puentes 

nacionales desde el inicio de la primavera hasta el comienzo del otoño; sin embargo, 

desde los meses de octubre y noviembre hasta marzo o abril, el turismo en Soria 

tradicionalmente ha sido muy escaso. 

De esta manera, establecer una festividad fija en el calendario con fecha el 1 de noviembre 

y con el atractivo que la Noche de las Ánimas ha demostrado, puede contribuir en el 

proceso de desestacionalización del turismo en Soria, constituyendo un nuevo recurso y 

una nueva atracción turística durante el periodo con menor afluencia de visitantes. 
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Para finalizar con los requisitos de la Orden, cómo no hace referencia al análisis que se 

ha realizado en cuanto a la capacidad de atracción del festival en conjunto con la propia 

Noche de las Ánimas. La evolución tanto de turistas como de pernoctaciones ha tenido 

un gran incremento desde 2011 en cuanto a octubre y noviembre se refiere, lo cual se ha 

ido notando en las agrupaciones de personas que se concentraban en la lectura de las 

Ánimas, donde los últimos años se colocaban unas 2.000 sillas, pero de pie asistían 

muchas más personas que, difícilmente se podían llegar a contabilizar de manera precisa. 

Aun así, en 2019 se calculó que en torno a 6.000 personas habían acudió a la lectura, por 

lo que el número de personas que estaban de pie doblaba a aquellas que se encontraban 

en las sillas dispuestas por el Ayuntamiento. Cifras que, llenan de orgullo a la población 

soriana y más aún a la Asociación Amigos de las Ánimas, quienes dieron vida a esta 

noche congregándose el 1 de noviembre de 1986 poco más de una quincena de personas. 

Finalmente, cabría señalar que, aunque se trate de una festividad que cuenta con el apoyo 

del Ayuntamiento desde tan solo hace 10 años (2011), ya se celebraba por cuenta ajena 

desde hacía 25 años, por lo que, si a esos 25 años le sumamos los 10 en los que el festival 

se ha visto arropada institucionalmente por las Concejalías de Cultura, Turismo y 

Juventud del Ayuntamiento de Soria, contamos con una existencia de este acontecimiento 

sin haber llegado a celebrar la festividad de 2021, de 35 años.  

Si bien es cierto que, un acto que era celebrado por un grupo de personas y que cada año 

iba a cogiendo a más y más sorianos, finalmente consiguió el apoyo de las entidades 

locales, ha supuesto que el festival se haya dado a conocer más allá de la provincia y que 

a lo largo de los últimos 10 años, se haya convertido en un atractivo turístico de carácter 

literario que, además, rompe con la estacionalidad que ocurre en la ciudad de Soria una 

vez entrado el otoño donde, con la llegada del frío se frena la llegada de turistas. 
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Anexos 

ANEXO 1: Capacidad de atracción de visitantes 

 Procedencia de los turistas de nacionales e internacionales a la región 

 

Tabla 1-1: Procedencia de los turistas nacionales e internacionales a la región. 
Fuente: Boletín de Coyuntura Turística de la Junta de Castilla y León. 

Elaboración propia. 

En octubre de 2018, Castilla y León recibió 813.373 según informa el Boletín de 

Coyuntura Turística de la Junta de Castilla y León, de los cuales el 77% es decir 628.374 

viajeros, eran españoles. Los 184.999 viajeros restantes, venían del extranjero. Por lo 

general y, atendiendo a la gráfica sobre la procedencia de los turistas, observamos que el 

porcentaje de turistas tanto españoles como extranjeros se mantiene en las mismas cifras 

en octubre de los dos años analizados: 2018 y de 2019. Por su parte, las cifras de 

noviembre también se mantienen en ambos años muy similares. La variación se presenta 

de un mes con respecto al otro tanto en 2018 como en 2019 y viene siendo exactamente 

la misma, donde en noviembre, incrementa el porcentaje de turistas españoles, por lo que 

se reduce el de turistas extranjeros hasta un 14-15% con respecto al 23% del mes de 

octubre. Desde la organización de la Noche de las Ánimas tenemos el pleno 

convencimiento de que este evento tiene el suficiente potencial, originalidad y fuerza 

como para romper esta tendencia y atraer a un público extranjero interesado en la lengua 

española, la literatura de Bécquer y las tradiciones auténticas.  

En cuanto a la procedencia de viajeros a la provincia de Soria, el Boletín de Coyuntura 

Turística de la Junta de Castilla y León no disgrega entre provincias, sino que tan solo 

ofrece el dato de la Comunidad Autónoma y, los datos que ofrece el INE tan solo tienen 

NÚMERO Y PROCEDENCIA DE LOS TURISTAS A CASTILLA Y LEÓN

2018 2019

Octubre P% Noviembre P% Octubre P% Noviembre P%

Viajeros españoles 628.374 77% 515.402 85% 613.141 77% 548.214 86%

Viajeros extranjeros 184.999 23% 91.213 15% 187.320 23% 91.474 14%

TOTAL VIAJEROS 813.373 100% 606.615 100% 800.461 100% 639.688 100%

Pernoctaciones españoles 1.059.844 80% 905.339 87% 1.053.004 79% 934.798 86%

Pernoctaciones extranjeros 270.256 20% 139.841 13% 277.732 21% 152.320 14%

TOTAL PERNOCTACIONES 1.330.100 100% 1.045.180 100% 1.330.736 100% 1.087.118 100%
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en cuenta la ocupación hotelera (hoteles, hostales y pensiones) por lo que deja fuera a un 

gran número de turistas. Es por ese motivo que, para conocer aproximadamente cuántos 

son los turistas nacionales y cuántos los extranjeros, vamos a proceder a extrapolar los 

datos globales a nivel autonómico a la provincia de Soria. En este sentido, como 

conocemos el número total de viajeros, vamos a adaptar los porcentajes autonómicos a 

los datos de esta provincia en concreto. 

 

Tabla 1-2: Procedencia de los turistas nacionales e internacionales a Soria. 
Fuente: Boletín de Coyuntura Turística de la Junta de Castilla y León. 

Elaboración propia. 
 

La tabla anterior es una estimación de cuántos son los turistas nacionales que visitan la 

provincia de Soria y cuántos son extranjeros. Sin embargo, como hemos comentado 

anteriormente, esta gráfica la hemos obtenido extrapolando el porcentaje de los turistas 

que visitan la Comunidad Autónoma de Castilla y León de procedencia nacional y 

extrajera. Como bien sabemos, los datos globales a nivel autonómico son una media de 

los turistas que recibe cada provincia, por lo que, es posible que Soria reciba menor 

cantidad de turistas extranjeros que otras provincias que se sitúan más cerca de Madrid, 

como por ejemplo Segovia y Ávila y que, además, cuentan con buena conexión con la 

capital española. 

 

 

 

 

 

 

NÚMERO Y PROCEDENCIA DE LOS TURISTAS A SORIA

2018 2019

Octubre P% Noviembre P% Octubre P% Noviembre P%

Viajeros españoles 33.990 77% 31.086 85% 34.110 77% 30.145 86%

Viajeros extranjeros 10.007 23% 5.502 15% 10.421 23% 5.030 14%

TOTAL VIAJEROS 43.997 100% 36.588 100% 44.531 100% 35.175 100%

Pernoctaciones españoles 60.830 80% 55.981 87% 60.321 79% 53.726 86%

Pernoctaciones extranjeros 15.512 20% 8.647 13% 15.910 21% 8.754 14%

TOTAL PERNOCTACIONES 76.342 100% 64.628 100% 76.231 100% 62.480 100%
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 Procedencia de los viajeros españoles (turismo doméstico) a la provincia de 

Soria en octubre y noviembre de 2018: 

 

  

 Procedencia de los viajeros españoles (turismo doméstico) a la provincia de 

Soria en octubre y noviembre de 2018: 

   

 

A continuación, y sabiendo que más de un 77% de los viajeros que visitan Soria y más de 

un 79% de los turistas que pernoctan en Soria, son españoles, vamos a ver de qué 

Gráfica 1-1:  Procedencia de los viajeros españoles a 
Soria en octubre de 2018. 

Fuente: Insituto Nacional de Estadística. 
Elaboración propia. 

 

Gráfica 1-2:  Procedencia de los viajeros españoles a 
Soria en noviembre de 2018. 

Fuente: Insituto Nacional de Estadística. 
Elaboración propia. 

 

Gráfica 1-3:  Procedencia de los viajeros españoles a 
Soria en octubre de 2019. 

Fuente: Insituto Nacional de Estadística. 
Elaboración propia. 

 

Gráfica 1-4:  Procedencia de los viajeros españoles a 
Soria en noviembre de 2019. 

Fuente: Insituto Nacional de Estadística. 
Elaboración propia. 
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Comunidades Autónomas proceden en su mayoría para más adelante poder analizar a los 

que vienen del extranjero. 

El análisis que se va a llevar a cabo va a ser de los meses de octubre y noviembre, pues 

es donde se encuadra nuestro festival, aunque tan solo vamos a tener en cuenta los dos 

años más próximos a la actualidad, por lo que, obviando el año 2020 que ha dejado un 

año vacío en el turismo, pasaremos a centrar el enfoque en 2018 y 2019 de los dos meses 

mencionados previamente. 

Considerando las 4 gráficas podemos identificar que hay cuatro Comunidades Autónomas 

que se posicionan como las principales emisoras de turistas españoles a la provincia de 

Soria sumando más del 65% del total de los turistas procedentes de España. Estas 

Comunidades Autónomas son, Madrid, que se sitúa siempre en cabeza; y después, le 

siguen Castilla y León: Cataluña y; el País Vasco, difiriendo cada una su posicionamiento 

despendiendo del mes y del año. 

Por otra parte, podemos apreciar que, a estas 4 Comunidades Autónomas, les siguen en 

el posicionamiento Comunidad Valenciana, Aragón, Andalucía, y Castilla-La Mancha, 

que siempre se posiciona en el octavo puesto salvo en octubre de 2019, que se coloca en 

séptimo puesto por encima de Andalucía. Estas cuatro Comunidades suponen un total de 

entre el 20,5% y 22% del total de los turistas de procedencia española que visitan la 

provincia de Soria en octubre y noviembre de 2018 y 2019. 

Esto significa que menos de un 15% de turistas españoles proceden de las 9 Comunidades 

Autónomas restantes sin incluir Ceuta y Melilla. 

 Procedencia de los viajeros extranjeros (internacionales) a la provincia de 

Soria en octubre y noviembre de 2018: 

En cuanto a la procedencia de los turistas extranjeros, tenemos los datos de los mismos 

con respecto a Castilla y León, por lo que asumimos que son extrapolables a la 

provincia de Soria. La procedencia de turistas extranjeros a la comunidad Autónoma 

de Castilla y León son los siguientes: 
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 Procedencia de los viajeros extranjeros (internacionales) a la provincia de 

Soria en octubre y noviembre de 2019: 

  

 

Francia, Reino Unido, Alemania y Portugal son los principales países emisores de turistas 

extranjeros a la Comunidad de Castilla y León, donde en términos generales Francia y 

Reino Unido ocupan primer y segundo puesto respectivamente, suponiendo, cada uno, 

más del 10% del total de turistas extranjeros, salvo, en noviembre de 2019, cuando la 

posición de Reino Unido pasa a ser el tercero porque Portugal ocupa ese segundo puesto 

donde por primera vez supera el 10% del total de turistas extranjeros que llegan a Castilla 

Gráfica 1-5:  Procedencia de los viajeros extranjeros a 
Soria en octubre de 2018. 

Fuente: Boletín de Coyuntura Turística de la Junta de 
Castilla y León. 

Elaboración propia. 
 

Gráfica 1-6:  Procedencia de los viajeros extranjeros a 
Soria en noviembre de 2018. 

Fuente: Boletín de Coyuntura Turística de la Junta de 
Castilla y León. 

Elaboración propia. 
 

Gráfica 1-7:  Procedencia de los viajeros españoles a 
Soria en octubre de 2018 

Fuente: Boletín de Coyuntura Turística de la Junta de 
Castilla y León. 

Elaboración propia. 
 

Gráfica 1-8:  Procedencia de los viajeros españoles a 
Soria en octubre de 2018 

Fuente: Boletín de Coyuntura Turística de la Junta de 
Castilla y León. 

Elaboración propia. 
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y León. De cualquier manera, estos cuatro países suponen entre el 43% y el 49% de todos 

los turistas extranjeros que llegan a Castilla y León. 

Holanda, Luxemburgo y Bélgica son 3 países que también suponen una gran cantidad de 

turistas a esta Comunidad, pues se encuentran siempre un puesto por encima o por debajo 

de Estados Unidos que, en este sentido, está entre las primeras localidades de las que más 

turistas llegan a Castilla y León, incluso en el mes de octubre de 2019, ocupa el cuarto 

puesto, dejando a Portugal en quinto lugar. 

Si tenemos en cuenta estos 6 primeros emisores de turistas a Castilla y León, apreciamos 

que suponen entre el 56% (noviembre 2018) y el 65% (noviembre 2019) del total de 

turistas extranjeros. Italia se encuentra en todos los meses en séptima posición, aportando 

en torno al 5% del total de turistas extranjeros. 

 Desglose del gasto turístico en euros de las provincias de la Comunidad de 

Castilla y León año 2019 

 

Tabla 1-3: Desglose del gasto turístico en euros por provincias de la Comunidad da Castilla y León. 
 Fuente: Boletín de Coyuntura Turística de la Junta de Castilla y León. 

Elaboración propia. 
 

ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA SEGOVIA SORIA VALLADOLID ZAMORA TOTAL

Gasto en 

alojamiento 
64.089.868 72.863.424 76.180.265 27.029.266 110.905.283 65.270.073 50.415.148 66.452.656 32.884.124 566.090.106

Gasto en 

restaurantes 
55.888.259 72.369.790 109.459.082 25.669.340 175.710.643 79.299.741 32.340.285 51.577.768 27.516.807 629.831.717

Gasto en 

alimentación fuera 

de restaurantes 

18.857.758 46.452.654 27.805.088 10.606.957 32.880.868 24.493.353 8.032.623 10.032.162 6.207.094 185.368.557

Gasto en 

desplazamientos / 

transporte 

38.188.287 75.066.974 48.210.425 13.204.076 86.252.144 51.352.044 14.028.666 31.334.423 19.912.383 377.549.421

Gasto en cultura y 

ocio 
13.065.408 19.279.880 30.206.130 12.658.999 37.765.349 22.496.518 7.272.749 21.402.715 13.257.448 177.405.196

Gasto en compras 11.218.410 36.203.705 17.256.234 8.538.387 31.704.226 23.941.954 9.701.202 17.334.259 17.349.938 173.248.315

Otros gastos 3.357.050 1.471.366 2.500.285 1.932.574 3.753.935 6.171.171 1.594.696 26.940.056 557.923 48.279.056

Gasto total 204.665.040 323.707.794 311.617.509 99.639.599 478.972.449 273.024.854 123.385.369 225.074.039 117.685.717 2.157.772.369
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Gráfica 1-9: División del gasto turístico en euros y porcentaje por provincias de la Comunidad da Castilla y León. 
 Fuente: Boletín de Coyuntura Turística de la Junta de Castilla y León. 

Elaboración propia. 
 

Analizando el gasto total de cada una de las provincias podemos ver como Soria está por 

encima de Zamora y Palencia, aunque sus cifras son muy bajas si las comparamos con las 

provincias que encabezan esta clasificación en cuanto a gasto turístico que son, 

Salamanca en primer lugar y muy destacada con respecto de Burgos, que es la siguiente, 

seguida de León. Segovia, Valladolid y Ávila prosiguen en ese orden el ranking, las tres 

superando los 200.000.000€ en gasto turístico, aunque si bien es cierto que Ávila apenas 

supera esta cifra, Segovia se va acercando más a los 300.000.000€. 

 División del gasto turístico en euros en la provincia de Soria año 2019 

 

Gráfica 1-10: División del gasto turístico en euros y porcentaje por provincias de la Comunidad da Castilla y León. 
 Fuente: Boletín de Coyuntura Turística de la Junta de Castilla y León. 

Elaboración propia. 
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Si analizamos particularmente cómo se divide el gasto turístico en Soria, podemos ver 

cómo el alojamiento está en cabeza, suponiendo el 41% del gasto que los turistas dejan 

en Soria. El gasto en restaurantes es también bastante alto, pues supone el 26% y, en tercer 

lugar, está el gasto en el transporte que es de un 11%. El gasto, en cultura y ocio, en 

compras y en alimentación fuera de lo que son los restaurantes suponen un 6%, 7% y 8% 

respectivamente, lo que, visto en miles de euros, estos tres tipos de gastos suponen entre 

los 7 millones y los casi 10 millones de euros. El gasto en alojamiento visto en euros es 

de 50 millones y medio. 

 Comparación del empelo turístico en Soria en hostelería y agencias de viajes 

con respecto al total del empleo en Castilla y León en hostelería y agencias de 

viajes. 

 

Tabla 1-4: Comparación del empleo turístico en Soria en hostelería y agencias de viajes con respecto al total de 
empleo en Castilla y León en hostelería y agencias de viajes.. 

 Fuente: Boletín de Coyuntura Turística de la Junta de Castilla y León. 
Elaboración propia. 

 

 Comparación en porcentaje del empleo turístico en Soria en hostelería y 

turismo con el resto de provincias de Castilla y León 

 

Gráfica 1-11: Distribución provincial del empleo turístico en hostelería en Castilla y León. 
Fuente: Boletín de Coyuntura Turística de la Junta de Castilla y León. 

Elaboración propia. 
 

EMPLEO CASTILLA Y LEÓN

2018 2019 2018 2019 2018 2019

Hostelería 2860 2914 71949 72984 4% 4%

Agencias de viajes 40 40 1498 1479 3% 3%

EMPLEO SORIA PORCENTAJE DE SORIA
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Gráfica 1-12: Distribución provincial del empleo turístico en agencias de viajes en Castilla y León. 
Fuente: Boletín de Coyuntura Turística de la Junta de Castilla y León. 

Elaboración propia. 
 

Aunque vemos que proporcionalmente el empleo turístico en Soria es menor que en el 

resto de Castilla y León, este supone en términos absolutos con respecto a la población 

de la provincia una cifra importante. El sector servicios supuso 25.300 personas de las 

41.400 que componen la población ocupada. Concretamente el turismo empleó a 2.954 

personas el año 2019, lo que supone casi el 12 % de la población activa. En definitiva, el 

empleo en el sector servicios supone un 60 % del total. (fuente Observatorio de las 

Ocupaciones del SEPE).  

 

 Perfil socio-económico de los viajeros a Castilla y León en 2019 

  
Gráfica 1-13:  Edad de los visitantes que viajan a Castilla y León. 

Fuente: Boletín de Coyuntura Turística de la Junta de Castilla y León. 
Elaboración propia. 

 

Gráfica 1-14:  Sexo de los visitantes que 
viajan a Castilla y León. 

Fuente: Boletín de Coyuntura Turística 
de la Junta de Castilla y León. 

Elaboración propia. 
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Es muy interesante este estudio del perfil socio-económico. A forma de resumen 

podríamos apuntar que está entre los 35 y los 55 años, con nivel de estudios universitarios, 

nivel medio de ingresos y mayoritariamente trabajador por cuenta ajena. Las conclusiones 

de algunos de estos aspectos son interesantes. En primer lugar, la edad relativamente alta 

del target principal, lo que lógicamente demandará un tipo de oferta y servicios muy 

concretos. La Noche de las Ánimas es una fiesta, pero con características muy especiales 

que sin duda puede atraer a ese turista de mediana edad. Esto enlaza con el nivel de 

estudios, mayoritariamente superiores, lo que hacer presuponer un interés por la cultura 

y sus derivadas, como es este evento 

Gráfica 1-15:  Nivel de estudios de los visitantes que 
viajan a Castilla y León. 

Fuente: Boletín de Coyuntura Turística de la Junta de 
Castilla y León. 

Elaboración propia. 
 

Gráfica 1-16:  Nivel de ingresos de los visitantes que 
viajan a Castilla y León. 

Fuente: Boletín de Coyuntura Turística de la Junta de 
Castilla y León. 

Elaboración propia. 
 

Gráfica 1-17:  Situación laboral de los visitantes que viajan a Castilla y León. 
Fuente: Boletín de Coyuntura Turística de la Junta de Castilla y León. 

Elaboración propia. 
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 Descripción de la visita durante el año 2019 a Castilla y León 

 

 

 

 

 

Gráfica 1-18:  Actividades realizadas durante la visita a Castilla y León. 
Fuente: Boletín de Coyuntura Turística de la Junta de Castilla y León. 

Elaboración propia. 
 

Gráfica 1-19:  Motivo principal del viaje a Castilla y León. 
Fuente: Boletín de Coyuntura Turística de la Junta de Castilla y León. 

Elaboración propia. 
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En el gráfico referido a las actividades realizadas durante la visita, claramente se puede 

observar que el turista de Castilla y León y, por ende, de Soria, está mayoritariamente 

interesado en visitar sus monumentos (en primer lugar) y conocer su arte e historia (en 2º 

lugar). La conclusión está clara. La cultura es el motor principal que le mueve.  La Noche 

de las Ánimas es cultura, es patrimonio inmaterial legado por un poeta, es tradición, por 

lo que es un recurso que satisface la demanda del turista de nuestra región. Por otro lado, 

el gráfico referido a la valoración de distintos aspectos de la comunidad, la oferta cultural, 

si bien no ocupa el primer puesto, tiene una alta valoración, casi un 8 % sobre 10, oferta 

a la que se suma nuestro evento becqueriano.  

 

 

 

 

 

 

 

Gráfica 1-20:  Valoración de distintos aspectos de Castilla y León. 
Fuente: Boletín de Coyuntura Turística de la Junta de Castilla y León. 

Elaboración propia. 
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ANEXO 2: Servicios turísticos 

 Establecimientos y plazas de alojamiento: 

En primer lugar, vamos a analizar la evolución del número de establecimientos donde 

poder alojarse, así como del número de plazas de alojamiento desde 2011 hasta 2019 en 

la provincia de Soria. Una vez analizado este aspecto, pasaremos a comparar las cifras de 

2019 de la provincia de Soria en los aspectos mencionados anteriormente 

(establecimientos y plazas) con el resto de las provincias de Castilla y León. 

 

Tabla 2-5: Evolución de los establecimientos y plazas de alojamiento en la provincia de Soria. 
Fuente: Boletín de Coyuntura Turística de la Junta de Castilla y León. 

Elaboración propia. 
 

En 2012 y 2013 el número tanto de establecimientos hoteleros como de plazas de 

alojamiento, incrementó notablemente, pasando de 480 alojamientos hasta los 533, lo que 

supone más de 50 nuevos establecimientos hoteleros en dos años. Y, el número de plazas 

de alojamiento incrementó hasta poder ofrecer 519 plazas más en 2013 que en 2011. Sin 

embargo, entre 2014 y 2016 hubo una pequeña bajada con respecto a la oferta hotelera y 

es que el número de establecimientos cayó durante 3 años seguidos hasta alcanzar los 506 

establecimiento y las 12.531 plazas hoteleras, cuyas cifras seguían superando las de 2011. 

En 2017, se ofertaron hasta 520 alojamientos y 12.795 plazas hoteleras, lo que supuso un 

crecimiento con respecto a 2016, aunque las cifras estaban algo por debajo de las de 2013. 

Pero, de cara al año 2016, la subida con respecto a los alojamientos, fue del 16, 15%, 

AÑO ESTABLECIMIENTOS V% PLAZAS V%

2011 480 12.286

2012 515 7,29% 12.578 2,38%

2013 533 3,50% 12.805 1,80%

2014 527 -1,13% 12.760 -0,35%

2015 519 -1,52% 12.608 -1,19%

2016 506 -2,50% 12.531 -0,61%

2017 520 2,77% 12.795 2,11%

2018 604 16,15% 13.591 6,22%

2019 659 9,11% 13.612 0,15%

EVOLUCIÓN DE LOS ESTABLECIMIENTOS Y PLAZAS DE 

ALOJAMIENTO EN LA PROVINCIA DE SORIA
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llegando a crecer en casi 100 nuevos alojamientos (de 520 llegó a los 604) y la creación 

de nuevas plazas hoteleras estuvo cerca de las 800. En 2019 volvió a subir el número de 

estos dos aspectos a analizar hasta llegar a los 659 alojamientos y a las 13.612 plazas 

hoteleras. 

Según el Boletín de Resultados de 2019, vamos a comparar, primero, el número de 

establecimientos de hotelería y, posteriormente, el número de plazas de alojamiento, en 

las nueve provincias de Castilla y León. 

  

 

 

 

ÁVILA 1.625

BURGOS 1.072

LEÓN 1.527

PALENCIA 445

SALAMANCA 1.353

SEGOVIA 990

SORIA 659

VALLADOLID 637

ZAMORA 679

TOTAL 8.987

ESTABLECIMIENTOS POR 

PROVINCIAS 2019

Tabla 2-6:  Establecimientos por 
provincias. 

Fuente: Boletín de Coyuntura 
Turística de la Junta de Castilla y 

León. 
Elaboración propia. 

 

Gráfica 2-21:  Porcentaje de establecimientos por provincias. 
Fuente: Boletín de Coyuntura Turística de la Junta de Castilla y 

León. 
Elaboración propia. 

 



 86 

  

 

 

 

 

Ávila (1.625), León (1,527) y Salamanca (1.353) son las tres provincias con que albergan 

el mayor número de alojamientos. Bastante más alejadas quedan Burgos y Segovia, la 

primera con 1.072 alojamientos y, la segunda sin llegar a los 1.000. Zamora, Soria y 

Valladolid quedan con un número parecido de alojamientos, en torno a los 650 cada una 

y, Palencia alberga tan solo 445 alojamientos, lo que, como veremos a continuación, 

supone que oferte el menor número de plazas de alojamiento, que son 9,160. El resto de 

provincias van a superar las más de 10.000 plazas de alojamiento, con León en cabeza, 

cerca de las 35.000 y, Burgos, Salamanca y Ávila, superando las 25.000. Segovia cae 

bastante, ofertando en torno a 18.500 plazas de alojamiento. Valladolid apenas supera las 

15.000 plazas. Soria no llega a alcanzar las 14.000 y, Zamora queda por debajo de las 

12.500 para finalmente, encontrarnos con Palencia que, como bien hemos mencionado 

anteriormente supone un 5% del total de la oferta de plazas hoteleras sin llegar a superar 

las 10.000. 

 

 Restauración: 

A continuación, vamos a analizar la evolución del número de establecimientos de 

restauración, así como del número de plazas de restauración desde 2011 hasta 2019 en la 

provincia de Soria. Una vez analizado este aspecto, pasaremos a comparar las cifras de 

ÁVILA 25.557

BURGOS 28.895

LEÓN 34.583

PALENCIA 9.160

SALAMANCA 26.588

SEGOVIA 18.505

SORIA 13.612

VALLADOLID 15.423

ZAMORA 12.248

TOTAL 184.571

PLAZAS DE 

ALOJAMIENTO POR 

Tabla 2-7:  Plazas de alojamiento por 
provincias. 

Fuente: Boletín de Coyuntura 
Turística de la Junta de Castilla y 

León. 
Elaboración propia. 

 

Gráfica 2-22:  Porcentaje de plazas de alojamiento por 
provincias. 

Fuente: Boletín de Coyuntura Turística de la Junta de Castilla y 
León. 

Elaboración propia. 
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2019 de la provincia de Soria en los aspectos mencionados anteriormente 

(establecimientos y plazas) con el resto de las provincias de Castilla y León. 

 

Tabla 2-8: Evolución de los restaurantes en la provincia de Soria. 
Fuente: Boletín de Coyuntura Turística de la Junta de Castilla y León. 

Elaboración propia. 
 

Desde 2011 la restauración soriana ha ido en aumento, salvo en 2016 que perdió 6 

establecimientos, aunque esto no supuso ninguna pérdida en cuanto a las plazas, sino que 

incluso se incrementaron en un 0,40%. Sin embargo, y, a pesar de que el número de 

establecimientos seguía creciendo, en 2018, se perdieron 63, es decir un -0,23%. Pero, 

estas pequeñas disminuciones no han supuesto una gran pérdida en cuanto a la oferta de 

restauración, es más, desde 2011 se han creado 33 nuevos establecimientos y 4.811 

plazas. 

Con los datos obtenidos por parte de El Boletín de Resultados de 2019, vamos a comparar, 

primero, el número de establecimientos de restauración y, posteriormente, el número de 

plazas en restauración, en las nueve provincias de Castilla y León. 

AÑO ESTABLECIMIENTOS V% PLAZAS V%

2011 301 23.073

2012 312 3,65% 24.020 4,10%

2013 320 2,56% 25.173 4,80%

2014 322 0,63% 26.015 3,34%

2015 324 0,62% 26.595 2,23%

2016 318 -1,85% 26.701 0,40%

2017 320 0,63% 27.007 1,15%

2018 323 0,94% 26.944 -0,23%

2019 334 3,41% 27.884 3,49%

EVOLUCIÓN DE LOS RESTAURANTES EN LA PROVINCIA DE 

SORIA
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ÁVILA 610

BURGOS 858

LEÓN 1.250

PALENCIA 343

SALAMANCA 712

SEGOVIA 526

SORIA 334

VALLADOLID 871

ZAMORA 455

TOTAL 5.959

ESTABLECIMIENTOS DE 

RESTAURACIÓN POR 

PROVINCIAS 2019

ÁVILA 59.182

BURGOS 72.808

LEÓN 76.312

PALENCIA 30.074

SALAMANCA 54.044

SEGOVIA 58.719

SORIA 27.884

VALLADOLID 92.730

ZAMORA 38.277

TOTAL 510.030

PLAZAS DE RESTAURACIÓN 

POR PROVINCIAS 2019

Tabla 2-9:  Establecimientos de 
restauración por provincias. 

Fuente: Boletín de Coyuntura 
Turística de la Junta de Castilla y 

León. 
Elaboración propia. 

 

Tabla 2-10:  Plazas de restauración 
por provincias. 

Fuente: Boletín de Coyuntura 
Turística de la Junta de Castilla y 

León. 
Elaboración propia. 

 

Gráfica 2-23:  Porcentaje de establecimientos de restauración 
por provincias. 

Fuente: Boletín de Coyuntura Turística de la Junta de Castilla y 
León. 

Elaboración propia. 
 

Gráfica 2-24: Porcentaje de plazas de restauración por 
provincias. 

Fuente: Boletín de Coyuntura Turística de la Junta de Castilla y 
León. 

Elaboración propia. 
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ANEXO 3: Recopilación de noticias sobre el Festival de las Ánimas 

Debido a que el festival no estuvo institucionalizado hasta 2011, no se han podido encontrar 

noticias previas a estas fechas. Sin embargo, podemos ver la evolución mediática que ha tenido 

la noche de las Ánimas puesto que desde el 2011 las noticias sobre esta festividad han ido 

incrementando notablemente. 

En primer lugar, vamos a adjuntar algunas de las noticias que han aparecido en la prensa local de 

Soria desde 2011 hasta 2020, que fue cuando se realizó la última celebración del festival. 

Finalmente, se han recopilado las noticias que han aparecido en medios online de ámbito regional 

(Castilla y León) y nacional sobre la Noche de las Ánimas de Soria. 

En cuanto al ámbito autonómico, la primera noticia o post en un blog que hemos encontrado para 

este estudio, aparece en 2013. En 2014 no se ha podido encontrar nada, pero desde esa fecha hasta 

incluso este mismo año 2021, hemos podido seleccionar alguna noticia o publicación en medios 

de comunicación online de Castilla y León. 

Con respecto a repercusión nacional, hemos recopilado un gran bagaje mediático desde 2012 

hasta 2021, aunque en este último año todavía no se haya llegado a celebrar el festival, hemos 

encontrado noticias o publicaciones sobre el mismo. 
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 1 de noviembre de 2011. Heraldo de Soria. 
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 1 de noviembre de 2020. Heraldo de Soria 
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 1 de noviembre de 2013. Heraldo de Soria. 
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 1 de noviembre de 2014. Heraldo de Soria 
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 31 de octubre de 2015. Heraldo de Soria. 
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 31 de octubre de 2016. Heraldo de Soria 
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 2 de noviembre de 2016. Heraldo de Soria. 
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 2 de noviembre de 2016. Diario de Soria. 
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 2 de noviembre de 2017. Heraldo-Diario de Soria. 
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 2 de noviembre de 2017. Heraldo-Diario de Soria. 
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 31 de octubre de 2018. Heraldo-Diario de Soria. 
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 1 de noviembre de 2018. Heraldo-Diario de Soria. 
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 2 de noviembre de 2018. Heraldo-Diario de Soria. 
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 2 de noviembre de 2018. Heraldo-Diario de Soria. 

 



 104 

 30 de octubre de 2019. Heraldo-Diario de Soria. 
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 2 de noviembre de 2019. Heraldo-Diario de Soria. 
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 2 de noviembre de 2019. Heraldo-Diario de Soria. 
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 1 de noviembre de 2020. Heraldo-Diario de Soria. 
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 2 de noviembre de 2020. Heraldo-Diario de Soria. 
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MEDIOS DE COMUNICACIÓN ONLINE 

1. Autonómicos 

 2013: Asociación Castilla 

 

 

 



 110 

 2015: La Opinión. El correo de Zamora 

 

 

 

 

 

 

 

 



 111 

 2016: Destino Castilla y León 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 112 

 2017: Tribuna de Valladolid 

 



 113 

 2018: Diario de Valladolid 

 



 114 

 2019: El norte de Castilla 

 



 115 

 2020: El norte de Castilla 

 



 116 

 2020: Castilla y León en el Mundo 

 

 

 

 

 



 117 

 2021: Diario de Castilla y León 
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2. Nacional 

 2012: Ecoviajes 

 

 

 

 

 

 



 120 

 2013: La brújula verde 

 



 121 

 2014: Central de reservas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 122 

 2015: La Sexta 

 

 



 123 

 2015: Diario del viajero 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 124 

 2015: Stella Splendens 

 

 

 

 



 125 

 2016: Escapada rural 

 

 



 126 

 2016: El País 

 

 

 

 

 



 127 

 2016: Librópatas 

 

 



 128 

 2017: Asociación fotográfica Mío Cid 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 129 

 2017: Papel en blanco 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 130 

 2017: La Sexta 
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 2017: Hola 

 

 



 132 

 2017: El Confidencial 

 

 

 

 

 

 



 133 

 2017: Monobus 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 134 

 2017: Dónde viajamos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 135 

 2017: Houdinis 

 

 

 

 



 136 

 2018: Economía 3 

 

 

 



 137 

 2018: Europa press 

 



 138 

 2018: Portal de fiestas 

 

 

 



 139 

 2018: Turistilla.com 

 

 

 

 



 140 

 2019: Adiós cultural 

 

 

 



 141 

 2019: Hoteles.net 

 

 

 

 

 

 



 142 

 2019: La ONCE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 143 

 2019: Letralia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 144 

 2019: 20 minutos 

 

 

 

 

 

 



 145 

 2019: RTVE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 146 

 2019: El País 

 

 

 



 147 

 2019: El Mundo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 148 

 2019: ABC 

 

 

 



 149 

 2019: La Laguna ahora 

 



 150 

 2019: Europa press 

 

 



 151 

 2019: La Vanguardia 

 

 

 



 152 

 2019: Plan de fin de semana 

 

 2019: ChiquiOcio 

 



 153 

 2019: Guía Repsol 

 



 154 

 



 155 

 2019: Turismo activo 

 



 156 

 2020: 20 minutos 

 

 

 



 157 

 2020: ABC 

 



 158 

 2020: ABC 

 

 



 159 

 2020: Ok diario 

 

 



 160 

 2020: RTVE 

 

 



 161 

 2021: La Vanguardia

 



 162 
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 Sin fecha: National Geographic 
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 Sin fecha: Viajar con hijos 
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 Sin fecha: Ganas de viajar 

 



 166 

 


	Introducción
	Justificación
	CAPÍTULO 1:
	Marco teórico
	1.1 Del patrimonio al patrimonio inmaterial como recurso turístico
	1.2 Del patrimonio literario al turismo literario
	1.3 El paisaje y su conceptualización como patrimonio
	1.4 La patrimonialización turística
	1.5 El marketing turístico
	1.5.1 Creación y comercialización del producto turístico


	2. CAPÍTULO 2:
	Estado de la cuestión
	2.1 Marco institucional para la declaración de “Fiesta de Interés Turístico”
	2.1.1 Normativa autonómica
	2.1.2 Normativa nacional
	2.1.3 Normativa internacional

	2.2 Subvenciones y ayudas
	2.3 Buenas prácticas
	2.3.1 Creación de productos turísticos vinculados a obras literarias y a sus autores
	2.3.2 Fiestas de Interés Turístico Regional en Castilla y León


	3. CAPÍTULO 3:
	Objetivos y marco metodológico
	3.1 Objetivos
	3.2 Marco metodológico

	4. CAPÍTULO 4:
	Soria, ciudad literaria
	4.1 Soria, ciudad de poetas
	4.2 Bécquer en Soria

	5. Capítulo 5:
	Propuesta de la Noche de las Ánimas como Fiesta de Interés Turístico Regional
	5.1 Originalidad de la celebración
	5.2 Tradición popular
	5.3 Valor cultural
	5.4 Antigüedad
	5.5 Celebración periódica y en fecha determinada
	5.6 Capacidad de atracción de visitantes
	5.6.1 Variación anual del número de viajeros y del número de pernoctaciones entre 2011 y 2019 en los meses de octubre y noviembre
	5.6.2 Comparativa del número de turistas de octubre y noviembre con el mes de antes y de después desde 2011 hasta 2019
	5.6.3 Procedencia de los viajeros
	5.6.4 Gasto y empleo turístico
	5.6.5 Perfil socioeconómico de los viajeros a Castilla y León en 2019 y descripción de la visita
	5.6.6 Servicios turísticos en 2019


	6. CAPÍTULO 6:
	Historia y evolución del festival
	6.1 La Noche de las Ánimas de Soria
	6.2 La consolidación
	6.3 Descripción del evento

	7. Conclusión
	8. Fuentes
	Anexos
	ANEXO 1: Capacidad de atracción de visitantes
	ANEXO 2: Servicios turísticos
	ANEXO 3: Recopilación de noticias sobre el Festival de las Ánimas


