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Dedicatoria: 
Al excelso poeta y sacrificado caballero Jorge MANRIQUE, 

caído en combate contra las mesnadas d,el marqués de Villena, 
duque de Escalona, en el año 1478. Con el emocionado 

recuerdo de sus Coplas. en las que figuran personajes del ilus
tre pasado de ESCALONA Y DE MONTALBÁN. 





PRELIMINAR 

Sabida cosa es que la comarca representa un hecho geográfico, principalmente, 
pero a veces, como en estos dos casos, prima el valor histórico, sin que por ello nos 
apartemos de la geografía. Ya dimos a conocer, en su momento, el Señorío de 
Valdepusa, comarca en la que se identifican ambos valores. No sucede lo mismo con 
las que ahora vamos a estudiar: si bien el Señorío de Escalona le integran los actua
les municipios de Aldeaencabo, Almorox, El Casar de Escalona, Cerralbo de 
Escalona, Escalona de Alberche ~apital del Señorío--, Horniigos, Nombela, Paredes 
de Escalona y Pelahustán, sin embargo, el mandato geográfico impone que Cerralbo 
de Escalona y El Casar de Escalona sean incluidos y así fueron estudiados en la 
Comarca de El Horcajo; Pelahustán, por idéntico motivo, lo fue de la Comarca de la 
Sierra de San Vicente. Así que ahora consideramos en· el Señorío de Escalona sólo 
ALDEAENCABO DE ESCALONA, ALMOROX, ESGALONA DE ALBERCHE, 
HORMIGOS, NOMBELA y PAREDES DE ESCALONA, seis municipios. 

El Señorío de Montalbán le integran El Carpio de Tajo, Gálvez, Menasalbas, 
Mesegar, LA PUEBLA DE MONTALBÁN-capital del Señorío--, SAN MARTÍN DE 
MONTALBÁN y EL VILLAREJO DE MONTALBÁN. 

PRIMERA PARTE: EL SEÑORÍO DE ESCALONA 

I,-EL TERRITORIO 

1) Situación, forma, límites y superficie. 

Ocupa el Centro-Norte de la provincia de Toledo, con dos hechos diferenciales: la 
provincia limítrofe de Madrid y el río Alberche. Su conjunto dibuja un tosco rombo 
de perfiles más afilados al Norte y al Sur. 
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Limita al Norte con la provincia de Madrid, al Este y al Sur con la Comarca de La 
Sagra Toledana y al Oeste con la Comarca de la Sierra de San Vicente. 

Su extensión es de )36,4 km, cuadrados, que en hectáreas suponen 33.444. El 
municipio más extenso es el de Nombela con 120,7 y 12.067, seguido de Escalona 
con 72,0 y 704. El de Almorox mide 64,2 y 6.421; Hormigos 27,0 Y 2.699; Paredes 
25,5 y 2.550; Aldeaencabo 25,0 y 2.503. 

Algunos topónimos respaldan el contenido de este epígrafe: a la situación: Suerte 
del Pico, Aldeaencabo -ambos referidos al final de un lugar o territorio-. A límites: 
Mojón Blanco, Arroyo de] Término. 

2) Geología y suelos. 

A pesar de la reducida superficie comarcana, se advierte cierta variedad geológica 
con rocas metamórficas al Norte, seguidas de mantos terciarios interrumpidos por los 
que originan los ríos, entre ellos Alberche -3 lo largo de su curso en el territorio-, per
tenecientes al Cuaternario. Al Norte se dan rocas ácidas, granitos con intrusión de 
rocas filonianas localizadas al Norte del caserío de Paredes de Escalona. El manto 
Terciario, correspondiente al Mioceno, predomina en la mayor parte del territorio, en 
su facies detrítica. Finalmente el Cuaternario se impone en las riberas de Alberche 
con aluviones y terrazas. 

El caserío de Almorox se asienta en un lecho granítico, el re~to de los pueblos se 
localizan sobre el Mioceno; Escalona se levanta en el mismo borde de esta fonnación 
terciaria y al Sur del caserío está el Cuaternario con sus aluviones. 

Al Norte del territorio, correspondiente a los términos de Almorox, Aldeaencabo 
y Nombela, encontramos un gran dinamismo geológico, con numerosas fallas en 
diversas direcciones y un anticlinal al NO. de Paredes de Escalona. 

En cuanto a los suelos de Norte a Sur del territorio se advierten Cambioles (B) 
-gneis y granitos- y Ranker (U) -gneis-, Geleysoles (G) -sedimentos arcillo-limo
sos salobres-o Regosoles -arcillas, margas calizas, margas yesíferas, yesos yarenas-. 
Alberche va acompañado de suelos fluviosoles -sedimentos aluviales y aluviocolu
viales recientes-; al otro lado del río predominan las margas calizas y los cambisoles 
-arcosas-. 

La toponimia testifica aquella geología y estos suelos. A los gneis y granitos 
corresponden los topónimos Berroca/, dado a una sierra, a una dehesa, a un camino. 
En relación con aquellos está el arroyo Cascaja/es, Pedroso, del Canto Gorrona/es, 
Cantos de la Pasolla, Valle del Canto, El Canchorral, Cerro de Perrubia, Lancha de 
Gonzalo, Risco Pandero, Peña Cabrera, Valle Carcaboso, arroyo de los Carcalones, 
Canto Berrueco -dos palabras para expresar lo mismo-, Lancha del Herrero, Arroyo 
de la Peña Ahorcada, arroyo del Canto. Los Arenales, Arenales de San Francisco 
-procedentes de la descomposición de la roca metamórfica-o Caleras. Finalmente: 
tres alusiones a vega. 
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3) Relieve y altitudes. 

El relieve está condicionado por la geología y el hecho hidrográfico, representa
dos por el granito y el curso de Alberche; el primero al Norte, el segundo en el Centro 
de la comarca. A estos factores responde el relieve, muy dinámico al Norte y más sen
cillo en el Centro y al Sur. 

El Norte comarcal está recorrido por la Sierra del Berrocal (1.061 m. de cota) al 
final del término nortizo de Almorax tenemos la Loma del Andrino (826 m.), para 
descender en el Pico Romero (732) y Cerro Frío (vértice de 665). Así disminuye hasta 
llegar al escarpe ribereño de Alberche, con 459 m., en Escalona refleja esta variedad 
del relieve, de la sierra a111ano. 

Orografía: Sierras, cabezas y lomas: Sierra del Berrocal, Cabezuela, Cabecita 
de la Reina (606), Las Cabezas (661), Cabeza del Pasajo (733). Lomo del Cuchillar, 
Loma Andrinosa, Morras de San Francisco, Vértice de Peropisillo, Cerros: Aldea, 
Alcornocoso (797), Pina Taberboso. de Peñarrubia, Cruz (733) Mingo Romo, de la 
Fuente del Río Frío (665), de los Pajariles, del Aguila, Miradero, Marqués, de los 
Contrabandistas, Fuente del Cerrillo. 

Atalayas, alturas: Atalaya Alta (771), Atalaya, Torreón, Vértice de Mingabela, 
Camino Alto de Guadamillas, Pinganillos Altos, Pinganillos Bajos, Canto de las Tres 
Cruces. 

Cuestas y llanQs: Senda de la Cuerda de Mirabeles, Casa de la Mesilla, Casa de 
los Llanos, Llano de las Tablas, Llano de San Francisco, Llanos' del Corchuelo, Llano 
de la Tarica. Cuesta Pelayo, Cuestas, Puente de las Barguillas. 

Valles: Arroyo de Valdespino, Valdejudíos, Valdealcornoque, Laguna de 
Valdemanzano, Arroyo de Valdeguerra, Valdeoliva, Arroyo de Valdehondo, Arroyo de 
Valdehondillo, Arroyo del Valle Nazaret, Arroyo del Valle Just",es, Camino de 
Valdeescalona, Arroyo de Valdesauce, Valdeurraca, Valdecarretas, Carril de 
Valdecarretas, Arroyo de Valdeherrera, Arroyo de Valdelabiguera, Valle del Canto, 
Arroyo de Valdemoro, Arroyo de Valdeza, Arroyo de Valdepardo, Arroyo de Valle 
Carboso, Mantial de Valdeprados, Fuente del Valle, Arroyo de Valdegallegos, Dehesa 
de Valdelagasca. 

Navas, barrancos y hoyas: La Nava, Arroyo de la Nava, Navarrajel, Senda del 
Barranco de la Nava, Navicosa, Navalonguilla, Hoya de la Panadera, Barrancón, 
Senda del Barranco de la Nava, Arroyo de la Barranca. 

Altitud de los caseríos: De mayor a menor, éstas son las cifras: Almorox 533 m. 
de cota; Paredes de Escalona 524, Aldeaencabo de Escalona 508, Nombela 498, 
Honnigos 466, Escalona 459. 

Significados de algunos de los mentados topónimo por si hay alguna dificultad, 
he aquí nuestra versión: 

-Pasajo, despectivo de «pasar, paso, mal lugar pasar, paso difícil». 
-Andrinoso, «lugar de endrinos», esto es, «de ciruelos silvestres». 
-Guadamillas, vocablo árabo-Iatino, referido a río y a milla. 
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-Mirabeles, «lugar de mirabel», vocablo francés originado en mirabelle, usado en 
el castellano del siglo XVII; el Diccionario de la Lengua ofrece dos acepciones: 
«planta herbácea» y «girasol», en nuestro caso «lugar de girasoles». 

-Tarica, del árabe tará'ik, plural tañka, con dos acepciones: «objeto abandonado 
o dejado» y «herencia, bienes de fortuna»; significado que no parece convenir a nues
tro caso. Eguilaz da tárika, «cosa abandonada». Pudiera tratarse del apodo de la pro
pietaria de este llano. 

-Mingabela, «altura para velar u observar o vigilar», también minga es la sinco
pación de «Dominga». Mingo Romo es el nombre de un repoblador «Domingo 
Romo». 

-Justares, lugar en donde se celebraban «justas o torneos»; es un vocablo que 
viene del occitano justar, «pelear o combatir en justas». 

-Valdaza, «Valle de haza» a esta medida ya en desuso. 
-Orillano, «lo que está a la orilla»; aquí parece un apellido; también puede ser una 

deformación de «Aureliano». 
-Pasolla, de paso, pasa, «poner algo al sol para que se pase, higos pasos o pasi

ques», por ejemplo. 
-Las Barquillas, «las cuestecillas» 

4) Clima, flora, vegetación y fauna. 

El clima es continental extremado, de veranos e inviernos largos y estaciones 
intermedias cortas y gratas, con gran diferencia en su duración; primaveras cortas, 
otoños largos es la estación bonancible por excelencia en este clima nuestro. 

La temperatura media anual oscila entre los 10° y los 16°, cifras que pueden modi
ficarse por la altitud, no pueden ser la misma en las riberas de Alberche que en el 
Berrocal de Nombela, ponemos por caso. Las temperaturas máximas absolutas -mes 
de julio y primera quincena de agosto- alcanzan los 45°. Éstos son datos de la esta
ción más próxima a la comarca, instalada en Cazalegas, en los 1962-75. 
Precipitaciones hídricas anuales 534,5 días de lluvia 62. Precipitaciones nivosas: 1,0 
días al año. Granizo 0,2. Evaporación en mm. 798,7. 

Características térmicas: Temperatura media anual 40,0. Media-máxima-abso
luta: 36,6. Temperatura-media-mínima: 8,4. Media-mínima-absoluta: -5,5. Precipi
tación media en invierno de 300 a 400 mm. En primavera de 200 a 250 mm. En 
verano 50 mm. En otoño de 200 a 250. Evaporación media anual 800 mm. 

La toponimia recoge algunas referencias al clima. Fuenfría, Fuente de Río 
Frío, Hoya de Malagosto, Agostizo, La Solanilla. 

En cuanto a la flora: en nuestra comarca se da la encina, el jazmín silvestre, lajara 
que ocupa el soto bosque desaparecido y se extiende con más o menos densidad como 
matorral, el romero, la retama, el enebro hoy desaparecido de estos suelos; hipociste, 
pino piñonero, lavanda, asfódelo, coscoja, tomillo, madroño, barbas de viejo, agra
cejo, alcornoque, lentisco, pino rodeno o marítimo, escoba, fresno, hubo quejigos, 
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hoy desaparecidos; álamo negro, culantrillo, cabellera de Venus, amapola, liquen, 
siempreviva, íberis, olivo, vid. 

Algunos de estos ejemplares se dan en abundancia, ya silvestres o cultivadas, 
constituyen bosques más o menos densos. 

Se conservan fitónimos: los Enebrales, Valdespino, Valdealcornoque, Arroyo 
Alcornocoso, Llano de la Corchuela, El Quejigoso, Fuente de la Jara, Arroyo del 
Tobalón, Arroyo del Robledo, Fuente del Robledillo, Casa del Robledillo, Camino de 
la Caña leja --es un salmantinismo, equivalente a cañaheja, recogido en el Diccionario 
de la Lengua, con referencia a una planta umbilífera de flores amarillas que segrega 
una goma o resina-, Mirabeles, Cuerda de los Mirables, Valdecañas, Las Cañas, 
Arroyo de Retamosa, Arroyo de Valdesauce, Arroyo del Moral, Vado de los Morales, 
Viña de los Morales, Floresta, Arroyo de los Juncos, Morras de Fresnedoso, Senda 
de Encina Churra, Fuente de la Mata, Lomo del Endrinoso, Arroyo de Las Higueras. 
Arroyo de Valdelahiguera, Fuente de la Higa, Higuera del Campo, Valdelagasca 
-gasea es un vasquismo, «zarza o retama»-, Arroyo de Almorajuelo -vocablo mozá
rabe, originado en a/moradux (?), éste con el significado de «mejorana»-; Gomonal, 
-pienso que es una errata de gamonal-; Laguna de Valdemanzano. Valdeolivas, 
Camino del Olivar Grande, Camino de Olivares; Las Viñas, Camino de Las Viñas de 
los Morales -árboles, apellido (?)-, Casa del Monte, Arroyo del Monte, Monte de las 
Vegas, Casa de los Sotos, Arroyo del Soto, Senda del Soto, Arroyo de la Peralada, 
Arroyo de los Maderos, los Maderos, 

Hay un millón de encinas, sotos, fresnos, sauces, prados' se mantienen en la 
extensa dehesa de El Alamín, que afecta, en nuestro caso, a los términos de Almorox 
y Escalona, El antiguo estado de Alamin llega a tener 6 leguas de longitud por 3,5 de 
ancho, con bosques y montes, siendo lugar propio para la caza mayor y menor; a este 
cazadero famoso acudieron los reyes y sus nobles. 

Desaparecido el bosque y buena parte del matorral, des;¡pareció también parte de 
la fauna que estuvo asentada en ellos. De aquel pasado se conservan algunos zoóni
mas, a saber; Cerro Águilas, Vereda del Cuervo, Granja del Tordillo, Arroyo del 
Tordillo, Dehesa del Osillo, Arroyo de Valdolaosa, Vivar --<le algunos animales; tam
bién puede tratarse de un apellido, aunque no encontramos este apellido en los pue
blos que integran nuestro estudio-. Arroyo de las Zorreras, Camino de las Zorreras, 
Caldeurraca, Caballos, Caldelospotros, Arroyo de los Conejeros, Casa de los Vivares, 
Arroyo del Colmenar, Camino de las Posadillas --<le colmenas-, 

5) Hidrografía, 

Los pueblos del Señorío que estudiamos se localizan en el curso mediobajo de 
Alberche, que afecta a sus términos salvo Aldeaencabo y Paredes, A este río, ya de 
llanura, divagante, con playazos, arenales e islitas, que ha sido «civilizado por el 
embalse de San Juan, que regula este sector de su curso, es prolífico en arenales y gra
veras que se explotan para los menesteres de la construcción. A él afluyen multitud 
de arroyuelos y regueros, con el aumento de su caudal que al fin vierten el padre Tajo, 
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que discurre unos pocos kilómetros al Oeste. El sector de Alberche que afecta a nues
tra comarca mide, aproximadamente, 21 km. sobre las Hojas 1 x 50.000. 

La red hidrográfica del territorio que afluye a Alberche ya dijimos que es nume
rosa, aquí ofrecemos algunos testimonios. 

Veneros, manantiales y fuentes: Venero de Pablo, El Venero, Camino del 
Venero. Manantial de Valdeprados, Manantial del Hornillo, Manantial del Pipural, 
Vertiente de Navalonguilla. Fuente del Robledillo, Fuente del Mozo, Fuenfría, Fuente 
Navarragel, Fuente del Trujillano, Fuente de la Bronca, Fuente de la Camorra, Fuente 
de la Dehesilla, Las Fuentezuelas, Fuente del Cerrillo, Fuente Higa, Fuente del Caño 
Nuevo, Fuente Hueca, Fuente de la Mata, Fuente de la Dehesa -de aguas sulfurosas-, 
Fuente de la Tarica, Fuente de los Becerros, Fuente de los Ganados, Fuente de la 
Mora, Fuente de la Jara, Fuente López, Fuente Cubierta. 

Arroyos: del Término, Conejero, Charrangos, de las Casillas, de Pedrillán, 
Cerquillas, Lagunazo, Zapatera, Rubión, Pedrero, de la Majada Vieja, del 
Alcornocoso, de las Higueras, del Canto, del Pajar del Mudo, del Mozo, del 
Colmenar, de los Tordillos, de Valdespino, de Valdealcornoque, Charcas, de la 
Recontrona, Crespo, Tobalón, de Valdelaguerra, de Cantarranas, de las Zorreras, de 
Nazaret, de Valdehondo, de Valdehondillo, de los Carcabones, del Valle Justares, del 
Robledo, de María Pérez, de los Maderos, de los Conejeros, de la Dehesa de Herrera, 
del Charco, del Barrio, del Tejar, del Monte, de la Torre de Esteban Hambran, 
Guadamillas, de las Barcas, de la Retamosa, de Valdesauce, del Moral, de la 
Barranca, del Colmenar, de la Bronca, del Gorronal, de los Juncos, del Canal, de 
Casasola, del Torrejón, de la Celada, de la Dehesilla, Guanel, de Valdeherrera, de 
Valdelahiguera, de la Nava, de la Parra, Bajorroso, de Valledelcanto, de Valdemoro, 
de Valdez, de Viana, del Soto, de Valdepardo, del Osillo, de la Huerta, del Cura, de la 
Peraleda, de Valdecarcaboso, de Alonsete, de la Casa, de la Herrera, de Valdeloso, del 
Pajar de la Teja, de Valdelosprados, de la Tarica, de la Casa del Prado, de 
Valdegallegos, de la Peña Ahorcada, Chico, de la Navezuela, de los Regueros de la 
Chorrera, de Navalonguilla, de los Aralejos. 

Tanto Alberche como otros de los arroyos citados tienen vados, algunos se men
cionan en los hidrónimos: Campisano, de los Potros, de los Morales, de Villarta. 

Más hidrónimos: Charco del Herico, Laguna de Valdemanzanero, Cañada del 
Río, Llano de las Tablas, Camino del Río. Noria, Norias. 

De tan abundosa nómina, aclaremos algunas: Alberche, vocablo mozárabe, prece
dido del artículo árabe al y el latino persicum, con el significado de "El albérchigo», 
llamado también prisco, albaricoque, albercoque, durazno, abridor, es una especie 
de melocotón, pavía. En otras ocasiones comentamos el probable significado que 
daba alguno como «Río de las Barcas». Ya vimos que hay un arroyo con ese nombre. 
Recientemente se ha relacionado la palabra alberche con perche, con el significado 
de «porche». Rogel, mozarabismo «rojo». Charrango, arabismo castellanizado, deri
vado de charran. Higa, «sin valor». Pedrillán, sincopación de «Pedro lllán o Julián». 
Rubión, de «aguas rojas». Recotrode «Recuestro» (?), «en declive, en cuesta». 
Tobalón, relacionado con «toba». Gorronal, «lugar en donde hay gorrones, esto es 
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grandes cantos pelados». Guanel, sincopación de Guadanel, «agua de pozo». 
Bajorroso, «bajo, poca altura». Viana, relacionado con «camino, vía». Camorra, 
nombre de una enfermedad del ganado lanar. Valdegallegos, lugar repoblado por 
gallegos. Campisano, palabra recogida en el Diccionario de la Lengua, equivalente a 
«campesino, campusano». 

6) El paisaje. 

Para considerarle hemos tenido en cuenta tres hechos geográficos diferenciales: el 
río Alberche en el Centro, el Berrocal al Norte y la tierra llana, cereal, al Sur; con tres 
coloraciones, el gris-ceniza, el azul-amarillento y el pardo, al Norte, al Centro, al Sur, 
respectivamente. 

De un roquedal, con predominio del gneis y del granito y un relieve dinámico hay 
que esperar un paisaje accidentado, variado, con montículos culminados por canto, 
lanchas y berruecos. Al Norte se da un paisaje de textura arcaica, de tonos grises por 
la coloración del berrocal, de perfiles redondeados por los cantos de granito. 
Contrasta con estas morfologías el panorama de llanura, de cromatismo pardo, cam
biante, que se produce por el cultivo cereal. En el Centro el valle abierto, ancho, por 
el que discurre Alberche, convertido en río de llanura, con charcas y arenales, de 
aguas lenta-,,>, con grandes tabla-s o remansos, aguas represadas ahora por presas arti
ficiales, antes retenidas de manera natural. La anchura de este cauce lo testimonia la 
laguísima puente, por la que se camina para llegar a la villa de Escalona; puente que 
es un factor humano del paisaje comarcal. 

El puente, el castillo, el caserío de Escalona, montado sobre el escarpe fluvial, 
aquel con sus arruinadas torres y defensas albarranas, es como la definición y el resu
men de este paisaje variado, que tiene al fondo la masa alta azulada de la Peña de 
Cadalso, lugar que fue antaño de este señorío del que se e¡úmió. 

En estos pasados años entrar en el Señorío de Escalona por la villa fuerte de 
Maqueda -«la firme~>-, era como hacerlo a unos campos pardos, tristes, sin agua, 
fríos y soleados. Fueron camino de reyes y de algún condestable, de sabios y ambi
ciosos infantes, de celebrados poetas, de poderoso maestres, de mesnaderos, criados, 
continos, pícaros y arrieros, de pacíficos labriegos y laboriosos alarifes. Ahora se ven 
algunas manchas verdes aliviadas de la sequía por el riego por aspersión. Pinares en 
el Berrocal, cigarrales en Alberche, entre pomposos encinares escarpes de arcilla roja. 
Viñas, ahora en cuasi abandono, que una carretera retorcida deja a su paso. Arroyos 
secos. En el Berrocal también higueras. Los arroyos se abren paso difícil y saltarín 
camino a lo largo de los canchos de el Berrocal, formando' graciosas cascadas junto a 
algún puente de línea antigua. 

Aquí y allá, la mancha poblacional de las urbanizaciones, rodeadas de verdor. El 
grato caserío de Almorox en donde impera el canchal, con ordenadas viviendas y en 
las urbanizaciones: El Pinar. El Romillo, Valcerrillo del Alberche. En la abandonada 
casona «Villa Rosario» parece oírse el suave conversar de don Jacinto Benavente. San 
Cristobal, San Isidro. 
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Perfiles de los términos municipales de los Señoríos de Escalona y de Montalbán. 

ALDEAENCABO DE ESCALONA - 9 
ALMOROX - II 
ESCALONA DE ALBERCHE - 47 
HORMIGOS - 46 
NOMBELA - 8 
PAREDES DE ESCALONA - 10 

LA PUEBLA DE MONTALBÁN - 110 
SAN MARTÍN DE MONTALBÁN - 131 
EL VILLAREJO DE MONTALBÁN - 130 
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Aunque escasos, hay algún cromónimo: Canto Colorado. O relacionado con el 
paisaje: Cerro Miradero. 

n.-LA HISTORIA 

1).- De la prehistoria al asentamiento visigodo. 

De momento ésta es una de las comarcas menos fértiles en arqueología, sólo en 
algunas de sus poblaciones se hace referencia a hallazgos neolíticos, como a las pie
zas encontradas en Escalona. Aquí se localizan testimonios de la presencia romana y 
visigoda en el primitivo aparejo de su castillo; también un trozo de sarcófago y el bro
cal de un pozo, ambos de ese tiempo visigodo. Mientras aparecen nuevos hallazgos, 
adelantamos que sobre la meseta que domina Alberche, en donde hoy se asienta el 
castillo-palacio y el caserío de la villa de Escalona. pudo haber un castro con su 
poblado celta. El sufijo -ona pudiera confirmar ese origen. El arroyo de La Parra o 
Tordillos que contorna el caserío por oriente y un reguero por el oeste, pudiera ser 
otro argumento para pensar en ese poblamiento céltico. 

Es preocupante el origen del busto femenino conservado en la iglesia de Paredes 
de Escalona, por el recuerdo que nos trae de la estatuaria ibérica del Cerro de los 
Santos (Albacete). 

La posición de Escalona, el río Alberche, que fue fácil paso de la calzada de 
Emérita Augusta a Toletum. por Caesaróbriga; el que ese río fuera el límite de la 
Lusitania con la Carpetania romanas, son otros tantos hechos histórico-geográficos 
que abonan el importante y antiguo poblamiento de Escalona. 

2) Del dominio islámico a la ocupación del territorio por Alfonw VI. 

Los testimonios islámicos son igualmente escasos, hay que recurrir a la toponimia 
para intentar localizar algunos, tales como Almorox, Alfamín, Alberche, Guadamilla, 
Barbacedos, los tres últimos mozárabes. El prefijo Barba- puede ser una referencia a 
los «bárbaros» --esto es, a los visigodos; también se puede referir a los invasores 
almorávides-o Almorox durante la dominación islámica perteneció al distrito de 
Alamín- A/jhamín, plural de Fahmín, patronímico de una tribu beréber de al-Andalus. 
En un privilegio de Alfonso X, en donde se dan los límites de los términos de la villa 
de Escalona (año 1261), se cita Alamín como uno de los linderos de esta jurisdicción. 
No parece identificable la ciudad islámica de Saktán con ,nuestra Escalona. 

3) Repoblada Escalona, su castillo es uno de los antemurales de Toledo. El alfoz 
de Escalona. 

Alfonso VI, en el 1083, ocupó varias ciudades y villas fuertes, que pertenecían a 
la Taifa Toledana, entre ellas Talavera, Maqueda, Alamín, pero nada dice de 
Escalona, sino que la puebla, lo que presupone que estaría yerma, sin poblar su anti-
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gua solar, destruido en anteriores contiendas. Hay que suponer que repoblada 
Escalona, se construiría su castillo, que entra a formar parte del antemural de Toledo. 

La ocupación de esta ciudad por Alfonso VI en el 1085, supuso para Escalona ser 
atacada de manera continuada por los almorávides, puesto que fonnaba parte de esa 
defensa o antemural, igual que Maqueda, cuyo castillo había sido levantado años 
antes por Abu Nasr al-Fassari de Toledo, y Alamín, con la alcazaba de Talavera for
maban aquel antemural en la meseta meridional; primero contra los almorávides, des
pués contra las taifas andalusíes y, finalmente, contra los almohades. Fueron estos 
tiempos fronterizos muy difíciles para Escalona, por lo que Fernando I1I, en el 1222, 
manda que la aldea de Cadalso forme parte del alfoz, como lo había estado antes, 
mandato que ratifica Juan n. La fuerte villa de Escalona, como cabeza de su alfoz, 
representa el núcleo en tomo al cual giran y se integran al mismo, de Norte a Sur: 
Navahodilla, Cadalso, Cenicientos, Andrinoso, Almorox, Paredes, Pelahustán, 
Aldeaencabo, Nombela, Guadamílla, Higuera del Campo, Hormigos, El Casar de 
Escalona y El Bravo. El mentado alfoz estaba limitado al Este por los términos del 
Alanún y Maqueda, al Norte por Ávila, al Oeste por Talavera y al Sur por Santa 
Olalla y Maqueda. 

4) De cómo la villa de Escalona y su alfoz, tierras de señorío, pasan a ser de 
realengo, El ducado de Escalona, 

Siendo tenentes de Escalona los hermanos Diego y Domingo Álvarez, Alfonso 
VII dió fuero a la villa, con lo que se constituyó su Concejo. En este momento entra 
a formar parte del entramado militar de Toledo, para su defensa, haciendo frente a las 
arremetidas almorávides, lo que da ocasión a una forma de vida. En alguna de aque
llas algaras del emir Ali b.Yusuf b. Tachfin, en el 1137, mató en nuestra villa a todos 
los hombres que en ella moraban. 

La dureza de los tiempos obliga a formar hermandad~s, con Á vila, siempre agre
siva, y con Plasencia, para proteger el normal movimiento de los rebaños. 

La avalancha almohade saquea las tierras de su alfoz, en el 1196. La mílicia con
cejil ayuda en estas circunstancias a las huestes del rey, en este caso las de Alfonso 
VIII, en la desgracia de Alarcos y en la victoria de Las Navas de Tolosa, 1212. 
Después de esta batalla Escalona pasa a ocupar un lugar en la retaguardia. 

Son años de paz, en ellos Fernando III concede nuevo fuero a la villa, año 1226; 
reinando su hijo Alfonso X el Sabio fue benéfico para los escalonenses, en especial 
para el estrato director, que monopoliza el Concejo a través de sus oficiales, todos 
procedentes de sus filas, lo que produjo alguna revuelta popular. 

Los concejos de realengo, los señoriales y los puramente municipales, en sus ofi
ciales, eran ocupados por la nobleza cada vez más poderosa y exigente. Alfonso X 
dio a su hermano don Juan Manuel el señorío de Escalona después del canje de la 
villa de Algora. Este fue un hecho notable para nuestra villa, porque en su castillo 
nacería el infante don Juan Manuel, personaje de primera magnitud en el ámbito lite-
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rario, pero que representa un anti-valor en el plano político-militar de su tiempo. 
Concede franquicias a Escalona. 

En el Libro de la Montería de Alfonso el Onceno, del año 1350, se citan algunos 
parajes de nuestra comarca, como el Monte de Valdejudíos, el Lomo de Valdetablas; 
el primero es un buen monte de jabalíes en la otoñada; en el segundo se establecen 
las vocerías, esto es, los ojeadores. 

Extinguido el linaje de los Manuel en la línea de varones, volvió Escalona a ser 
villa de realengo, en el reinado de Pedro I de Castilla -1360--. En su tiempo el Infante 
establece nuevos límites entre los alfoces de Maqueda y de Escalona -1211-, con esta 
medida se amplía la jurisdicción territorial de la segunda de estas villas, que tenía 
desde Alfonso El Sabio, en el 1261. De nuevo la guerra y la inquietud llama a las 
puertas de la villa, por las ambiciones de su señor el Infante. Todo finaliza poniendo 
Alfonso XI un alcaide en su castillo-palacio, aunque la población quedaba por el 
Infante -1337-. 

A medidados del siglo XIV las gentes de Ávila se habían llevado de aquellos tér
minos ciertos ganados. 

Fallecida sin sucesión la última señora feudal de Escalona, la villa y su alfoz, 
según dijimos, volvió a ser de realengo, pero no dura mucho esta nueva situación: pri
mero el Condestable don Álvaro de Luna, después don Juan Pacheco y don Diego 
López Pacheco, serán los nuevos señores feudales de Escalona y su alfoz. Aquí esta
blece el poderoso Condestable su Corte; en este tiempo Escalona vivió su gran 
momento histórico de manos del activo, eficaz y brillante Condestable en el palacio 
construido por él entre los años 1435-37; en él se dieron las más suntuosas y esplén
didas fiestas del reinado de Juan n. Sacrificado el de Luna, pasa de nuevo a ser de 
realengo hasta que el débil y bondadoso Enrique IV se lo da en señorío a Juan 
Pacheco, marqués de Villena. 

Durante del señorío de don Álvaro la jurisdicción abarca lugares, con una exten
sión de 61.530 has. y una población de 8.000 habitantes. ' 

Enrique IV concede el título de Duque de Escalona a su favorito don Juan 
Pacheco, en el 1472, al mismo tiempo que el señorío, con dehesas, baldíos, monopo
lio sobre la caza de sus montes, derecho sobre los ganados que pasaran por la Venta 
del Cojo y se adentraban en el término de Escalona -1474-, Poseía tierras en 
Majadillas, Navahondilla, Cadalso, Las Rozas y Escarabajosa, Por supuesto, los dere
chos feudales en los nombramientos de oficiales del Concejo y de Justicia. 

5) La vilIa y lugares de su alfoz. Rollos y picotas. T!,ponimia, Sociología del 
vecindario. 

Nuestra comarca es un territorio de pastos, en donde prolifera el ganado, por el 
que pasa la Cañada Segoviana, ramal soriano y se acerca a Escalona. El ganado tras
humante viene a invernar en los llanos de Talavera y se interna en Extremadura. Esta 
antigua presencia del ganado puede ocasionar la fundación de alguno de sus pueblos 
o, al menos, ofrecer un ambiente propicio para el asentamiento poblacional. Otra 
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ESCALONA: Panorámica de las ruinas del castillo y del caserío, sobre el escarpe. En pri
mer plano Alberche, ya en su tramo de río de llanura, con sus islotes de arena. 

ESCALONA: El espectacular puente sobre Albcrche. Al fondo olivares y monte de encinas. 
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causa puede buscarse en los vados tan abundantes en Alberche, que por aquí, como 
ya se vio, es un río de llanura. La causa primera de la fundación de Escaluna la tene
mos en el alto escarpe en donde se localiza su caserío y el castillo-palacio; lugar 
dominante, estratégico, al que debe su importancia militar, como ya se vio. 
Aldeaencabo nace como límite geográfico occidental del estado feudal de Escalona. 
Fundan la aldea gentes llegadas del lugar de Paredes; son labriegos que colonizan este 
paraje de extremos. La modestísima aldea se independiza de la jurisdicción adminis
trativa de Escalona, al hacerse villa en el año 1786 -en otro lugar se dice en el 1789-, 
por cédula de Carlos III. En el 1571 figuran en una relación de vecino las aldeas de 
Enmedio, de Encabo, esta última permanece hoy con el nombre de Aldeaencabo. 
Almorox surge en un berrocal, en un suelo dinámico y diferenciado, confirmado por 
la toponimia que ofrece el nombre de de Ermita del Cristo de La Piedra. En esta línea 
de contacto entre el canchal y el llano, abundan los prados y ahí está Almorox; lugar 
convertido en villa en el año 1566, reinando la Majestad de Felipe 11, al que se le die
ron, por el privilegio de villazgo, la cantidad de 14.000 reales de vellón. Hormigos, 
plantado en la llanura construida por Alberche, encontramos este lugar, luego villa 
tardía, en el 1749, en el reinado del pacífico Fernando VI. Pero antes de Hornigos 
hubo en las cercanías la aldea de La Higuera del Campo, en donde hubo iglesia, luego 
ermita, en la cual se daba culto a una imagen sedente de la Virgen con el Niño, 
labrada en piedra, en el siglo XII. Pero siendo lugar enfennizo, sus vecinos se trasla
daron a un paraje más saludable, llamado Hormigos, eximido de la jurisdicción de 
Escalona en el año 1749. Nombela, así escrito, se localiza al ~ur de El Berrocal, en 
una zona diferenciada de granito al Norte; de éste se dice que «es pueblo sano y de 
buen asiento». Al Norte del caserío se localiza la Cruz de Los Villares, testimonio de 
que hubo población en época tardorromana. En la época de Felipe II El Prudente, en 
el año 1567, se hace villa, erigiéndose el rollo-picota, jurisdiccional y penal. Paredes: 
al pie de Ja serrezuela granítica encontramos este lugar, establecido sobre un antiguo 
solar, tal vez repoblado por gallegos venidos con las huestes leonesas-castellanas. 
Debió haber un Pero-Pasillo también repoblador o dueño de un paraje. Se hace villa 
en tiempos del VIII Duque don Juan Manuel Fernández-Pacheco (1650-1725). Ya en 
el siglo XIII tenía una iglesia cuyo ábside es románico con arquillos ciegos de tipo 
mudéjar. 

El hecho de que estos antiguos lugares fueran, andando el tiempo, convertidos en 
villas no presupone que todas erigieran rollo jurisdiccional; algunas de ellas lo fueron 
ya en el siglo XVIII, cuando había caído en desuso la costumbre de levantarlos. Es 
probable también que algunos hayan desaparecido; hoy se conservan los de Almorox, 
Nombela y Paredes, del mayor interés arquitectónico y n'lonumental algunos. El de 
Almorox recuerda, por su contextura, rematado en tempete o farol, el de El Castillo de 
Bayuela. Este que ahora considero es de los mejores de los existentes en nuestra pro
vincia. Una cartela sobre su columna fecha el interesante y valioso monumento el año 
1566. Se levanta en la plaza, frente a las Casas Consistoriales, sobre cinco gradas, una 
basa de toros y escocia, capitel dórico, con cuatro salientes y espectaculares cabezas 
leonadas, otro fuste más corto, sustenta un hermoso templete con cuatro columnil1as y 
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otros tantos remates o flameros platerescos. La columna es de tambores, y los capite
lillos del farol, jónicos. Es picota de colgar; labrada en granito; los flameros son de 
caliza. El rollo-picota de Nombela debió erigirse en el 1567 o al siguiente año. Se alza 
sobre cuatro gradas una gruesa columna toscana, con fuste de tambores y cuatro salien
tes cabezas leonadas; otro pequeño fuste rematado por un sencillo y sólido farola tem
plete culminado por una cúpula y ésta por una bola. Está labrado en granito y es picota 
de colgar. El de Paredes se construye en el 1793, cuando ya había decaído la costum
bre de hacerlo; consiste en una columna toscana sobre cuatro gradas. 

Toponimia: Escalona es el aumentativo de «escala», del latín scala, «escalón»; grá
fica alusión a que su caserío y el castillo-palacio están montados en un escarpe al que 
nos hemos referido. En el siglo XII ya se conocía a esta villa con el nombre de Scalona. 

Aldeaencabo: esto es: «Aldea en el extremo», referido este a ser un lugar final en 
el territorio que luego fue del Señorío de Escalona. 

Almorox: vocablo árabe con el significado de «Los Prados». En un documento 
latino de 1211, se cita ya con el nombre de Almoroyo. 

Hormigos; plural de hormigo. El Diccionario de la Lengua y COROMINAS coin
ciden en el significado de este vocablo: «gachas; por lo común de buena harina de 
maíz». Según el mentado Diccionario. «Gachas, comida hecha con trigo o maíz que
brantados o pan desmenuzado, cocidos con agua y leche», dice COROMINAS. 
Pudiera derivarse de Hormiga. En el Medievo aparece escrito Formigos, así en la 
Estoria de quatro Doctores en los glosarios de El Escorial, 1400 y en NEBRIJA: 
Hormigos de Masa, Laganum «especie de buñuelo o pastel hecho de miel». Otros 
piensan qque puede derivarse de formaceus, con el significado de «honnacera», que 
es un «montón de cantos recogidos por los labriegos para facilitar el cultivo». 

Nombela: el sufijo -vela tiene dos acepciones, una latina, «vigilar», otra vasca, 
«cuervo». En nuestro caso parecer adecuada la primera, para la cual no faltan hechos geo
gráficos que la respalden, como las alturas de El Berrocal o La Atalaya. El prefijo Nom
o Mon- es más discutible; de todos modos el topónimo se relaciona con «velar, vigilar». 

Paredes: referido a las que había como ruinas de una población anterior, paredes 
reutilizadas por los nuevos pobladores. 

En Escalona a más del vecindario cristiano había judíos y mariscos. Los judíos 
tenían varias profesiones, había físicos -médicos-, exactores del tributo, propietarios 
de casas y de predios, artesanos, entre estos: herrero, carnicero, dueño de una tenería, 
de un molino. En la segunda mitad del siglo XV se cuentan hasta cuatro físicos al ser
vicio de la Casa del señor feudal. Hay una sinagoga. 

Menos importante e influyente fue el vecindario mudéjar, se documenta entre 
ellos un barbero. 

6) La comarca en los siglos XVI y XVII. 

a) En el siglo XVI: 

Población: en el 1571 las aldeas de Enmedio y Encabo tienen 48 vecinos y una 
iglesia. La villa de Almorox 500 vecinos e iglesia. La villa de Escalona 450 vecinos 
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y cuatro iglesias. El lugar de Paredes 100 vecinos y una iglesia. En el año 1578, las 
aldeas de La Higuera del Campo y Hormigos tienen entre las dos, 144 vecinos. 
Nombcla 500. 

En el año 1594 la tierra de Escalona está formada por 17 entidades de población, 
en total con los moradores de los arrabales de la villa suman 3.579 vecinos. En otro 
pasaje del mismo año de 1.805 pecheros. 

En la Cosmografia de Fernando COLÓN, del año 1517, sólo se encuentra una 
referencia a Escalona, que desde Fuensalida y pasando por Hormigos se llega a la 
villa a traves de «montes altos»; se refiere a tierra pobladas de vegetación arbórea. En 
el 1564 en los pagos de Luna y de Barbacedo se localizan yacimientos de plata. 

En cuanto a la construcción de algunas iglesias: en la de Almorox intervienen el 
maestro Alonso DE COVARRUBIAS; se comienza la sacristía en el 1552. En el 1578 
se repara la iglesia de Nombela, por este tiempo se cubría su techo de alfaje; tiene un 
beneficio curado de mil ducados y una renta de 300; fue párroco de ella don Pedro 
Pacheco, después CardenaL 

De las Relaciones de Felipe II solo se conservan las de Higuera del Campo
Homigos y la de Nombela, que pasamos a detallar en su valoración geográfica: 

La Higuera del Campo-Hormigos: este lugar se dividía, en el año 1578, cuando 
se hace la Relación, en dos barrios, correspondientes a los dos nombres citados. Sus 
vecinos viven en 110 casas. Creen los informantes que el pueblo se funda en el año 
1428; pertenece al estado y al arciprestazgo de Escalona. Su tierra es floja y enfer
miza, no es montañosa y falta leña que traen de los términos de Nombela. Es abun
dante de agua y van a moler sus panes a los molinos del Tajo y de Escarabajosa. Se 
cosecha trigo, cebada; la salla traen de Belinchón. Su caserío se localiza en llano y 
no es terreno áspero. Sus gentes viven de sus trabajos «de cavar, segar, e que no hay 
otras granjerías». Los oficiales del municipio los nombr.a el duquee. Existen dos 
parroquias, una por casa barrio, las de Nuestra Señora -de la Higuera y de San 
Bartolomé, en ésta hay fundadas tres capellanías. 

Nomhela: es villa del Ducado de Escalona. Para ir a Hormigos se ve desde 
Alberche porque no hay puente ni barca, para encontrar un puente hay que llegar al 
de Escalona. Es pueblo más bien cálido que frío, por estar resguardado del cierzo por 
la sierra llamada El Berrocal. Es tierra sana, tanto que hay muchos viejos de 80 y de 
90 años, de «buena memoria y razón», los ha habido de 112 años. En el término hay 
encinas, enebros y quejigos, con leña abundante y alguna caza menor. El Berrocal es 
tierra saludable para ganado, aunque seca. Alberche no es río caudaloso, con todo no 
se vadea. En el arroyo de La Parra hay molinos ~ huertas con duraznos y melocoto
nes. Es pueblo sano, tiene un pozo llamado El Nogal, pero se seca en verano. Posee 
dos dehesas cerradas, propiedad del duque, llamadas Fresnedoso y Quejigoso. 
Cosechan trigo pelado -arejon, de arejo, «arado en Cantabria»-, centeno y cebada. A 
la entrada de la dehesa de Fresnedoso hay una ermita a la advocación de San Juan de 
la Parra, «que fue monasterio de monjas». Se cría gusano de seda que se hila en cierta 
cantidad. Se cosechan higos muy buenos. 
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b) Siglo XVII: 

Año 1630: en él se da más altura y dimensión a la iglesia de Hormigos. 
Año 1646: Almorox tiene 224 vecinos. Escalona 123. Hormigos 57, Nombela 

286, Paredes 12. 
Año 1608: se crea la Colegiata de Escalona por bula de Pablo V; en el 1613 tenía 

su cabildo una renta de 8.000 ducados. 
Año 1645: dice Méndez Silva que Nombela es pueblo de diversa producción de 

trigo, aceite, vino, miel, frutas, carne, caza, aves y mucha seda. Felipe II pensó en esta 
tierra para levantar en ella el monasterio que luego se construyó en el Escorial. 

Almorox tenía en el siglo XVII seis ermitas. 

7) Siglo XVIII. 

a) Población: 

AÑOS. H= habitantes. V= vecinos 

PUEBLOS 
----

Aldeaencabo 
Almorox 
Escalona 
Hormigos 
Nombela 
Paredes 

1717 H. 1752 H. 

280 

1760 V. 1782 V. 

80 
274 800 

827 
180 
456 ' 

__ 15 467 __ _ 
(I) En estas cifras se incluye la población de Pelahustán. 

300 220 
250 250 

70 80 
98 300 
80'--__ --'8=07 

Nombela es la villa con más población, la única que en un momento supera los 
mil habitantes. Escalona, pasados los tiempos de las guertas defensivas y de la Corte 
del Condestable, pierde población. 

b) Caseríos y viviendas: 

Las poblaciones situadas sobre suelos graníticos, sus viviendas son de esta piedra 
sin labrar, de una planta y muy peque5as, de puertas y ventanas reducidas. Las situa
das en la llanura son de tierra, adobe y ladrillo, de mayor solar y, también, de una 
planta. Veamos las viviendas en el año 1752: 

PUEBLOS 

Aldeaencabo 
Almorox 
Escalona 
Hormigos 
Nombela 
Paredes 

N.· DE VIVJENDAS 

60 
200 
240 
70 

280 
70 
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Algunas de estas viviendas arruinadas, otras cerradas, finalmente, unas terceras 
inhabitables. 

e) Enfermedades: 

Aunque se dice, en general, que los pueblos son sanos, todos sus informantes se 
quejan de padecer fiebres tercianas, esto es paludismo, algunos padecen tabardillo 
-fiebre dolorosa con alteración sanguínea y nerviosa-, dolores de costado -pulmonía 
o pleuritis- y carbunco -grave dolencia en el ganado lanar, cabrío, vacuno, que se 
transmite el ser humano por ingerir carne muerta de esos ganados, cosa muy frecuente 
en el tiempo que se viene considerando-. 

En algunos pueblos morían tantos o más de los que nacían. La dinámica pobla
cional es muy lenta por esta causa. Para atender a la sanidad solía haber un cirujano, 
con título expedido por el Real Protomedicato de Madrid. En el 1752 sólo tiene 
médico Escalona y Almorox, los demás pueblos sólo cirujano. Suele haber boticarios 
y albéitares -hoy veterinarios-, ambos eran considerados como artesanos. 

d) Sociología: 

La de esta comarca es rural, con predominio de los agricultores -labradores y jor
naleros- y clérigos. Cuadro sociológico en el año 1752: 

PUEBLOS IGLESIA MAESTROS BOROe. ARTESANOS LABRADORES JORNAL INDUSTRIA POBRES 

Aldeaencabo 
Almorox 5 
Escalona 68 
Hormigos 2 
Nombela 3 
Paredes 2 

9 
3 
4 
2 

3 
34 
33 

8 
21 

4 

28 
50 
11 
20 
22 
15 

28 
60 

40 

40 

I 
5 
3 
2 
I 
I 

8 
8 

15 
2 

18 
20 

En Almorox trabajan 47 arrieros. Los 11 labradores de Escalona son hortelanos, 
los eclesiásticos están acrecidos por los religiosos y religiosas de sus dos conventos: 
de Franciscanos Observantes -26 frailes- y Franciscanas Observantes -20 profesas-o 
Completa el conocimiento sociológico el salario que reciben: 

El del médico oscila en tomo a los 9.500 rs. anuales; el del cirujano 500 rs.; el 
maestro de Primeras Letras 550 rs.; el maestro, en Almorox tenía una obligación aña
dida a la docente, debía atender al reloj público. A los labradores se les supone un 
salario-renta de 4 rs. diarios, al jornalero, el día que trabaja recibe 3 rs. 

e) Economía: 

a') Agricultura, ganaderfa y precio de los productos: 
En Aldeaencabo se dice que su tierra es de poca substancia, la siembran un año y 

descansan tres. En general se mantiene el encinar disperso, así sucede en Almorox, 
en donde sólo hay un centenar de fanegas de buena calidad, 10 de olivar, 330 de 
viñedo, 132 de higueras, 12 de albaricoqueros, 1.300 de pinares; en la dehesa hay 
encinas, enebros y robles. En Escalona predomina el cultivo hortícola, pero también 
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ESCALONA: Sobre la muralla medieval, de mal labrados sillarejos, se alza la torre neo
mudéjar de San Miguel, con tejadillo a cuatro aguas a la toledana. A la derecha severa 
portada renacentista con flameros platerescos. 
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hay cereal, olivares, viñedos y prados. De mejor calidad son las tierras de Honnigos, 
que son veceras -año y vez-, con cereal, olivos, viñedos, prados y monte -cuya leña 
se carbonea-; se quejan en este pueblo de la falta de labriegos, por 10 que están 
muchas tierras sin cultivar. En Nombela hay árboles altos y corpulentos; hubo una 
higuera que producía 12 fanegas de higos al año y un nogal con similar producción; 
cultivan trigo rubión --que se caracteriza por dar mucho salvado y escasa harina- y 
cebada. En Paredes cultivan linares de secano, cereales, hortalizas de riego, aparte de 
olivares, viñedos y prados; es tierra de poca producción: año de cultivo y tres de des
canso. 

Hay prados y ejidos concejiles, comunales y privados; los segundos se aprove
chan por algunos pueblos del Señorío, con 550 fanegas de extensión, en ellos pastan 
los ganados del mismo. 

Algunos productos calculados sobre los diezmos de Pontifical, suponen una cifra 
global de: trigo 12.750 fanega" centeno 4.700, cebada 4.570, avena 220, algarrobas 
60, garbanzos 100, vino 5.600 arrobas, aceite 2.690. 

En cuanto a la ganadería hay interesantes datos que nos muestran la riqueza en el 
año 1752. 

PUEBLOS 
-- --

Aldeaencabo 
Almorox 
Escalona 
Hormigos 
Nombela 
Paredes 

PUEBLOS 

Aldeaencabo 
Almorox 
Escalona 
Honnigos 
Nombela 
Paredes 

DE CARNE Y DE VIENTRE 

. LANA~ -----.YACUNO __ .. CABRIO .. CEIIDA 

200 
3.040 75 540 340 
2.500 
1.170 275 3.100 880 

-- ._-

DE LABOR 

VACUNO_l\IULAR_ CABALLAR ASNAL COLMENA§ 

Precio de los productos: 
La fanega de trigo de buena calidad de 16 a 18 rs., de mala 15 rs., la cebada suele 

valer siempre la mitad del trigo: 9 u 8 rs., el centeno 10, la avena 7, los garbanzos de 
10 a 40 rs., las algarrobas 10, la aceituna 9 rs. la arroba, el aceite 18 a 25 rs. la arroba, 
la uva a 2 rs., el vino a 7, el prado a 20, los higos a 16, las guindas a 4, los albarico-
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ques a 3, la cosecha de piñones de Almorox 300 rs., del Monte de Hormigos 1000 rs., 
por el carboneo cada quince años. La utilidad de la huerta está en 400 rs., la de verde
forraje- 128, la fanega de moreras 140, la arroba de bellota 20 rs., la de linaza 36, la 
de lino 25 rs. Toda la bellota de Aldeaencabo supone un valor de 650 rs. El corcho de 
colmena, esto es la miel de cada uno, 7 rs., la arroba de queso de cabra 8 IS., la arroba 
de lana 32, la cosecha de capullo de seda de Nombela 60.000 rs., la libra de seda 37. 
La oveja produce una utilidad de 8 rs., el cordero 1, el camero 3, la cabra 9, la vaca 
24, la colmena 6 rs. 

b') Tributos: 
Los tributos se dividen en Reales, Señoriales y Eclesiásticos. Algunos de los pri

meros -alcabalas, cientos antiguos u renovados- fueron comprados al rey por el feu
dal. Se pagaba por Servicios Ordinarios y Extraordinarios. Los impuestos civiles, 
cuyas cifras conocemos, suman 56.446 rs. Los impuestos eclesiásticos .--diezmos, pri
micias, menudos, etc.- suman, calculados en dinero, 33.662 rs., detallados así: Trigo 
24.894 rs., centeno 4.710, cebada 2.258, avena 490, garbanzo 320, algarroba 100, vino 
420, aceite 210. Desconocemos las cifras o valor de los menudos y de otros pequeños 
tributos eclesiásticos, tales como corderillos, cabritillas, miel, queso, fruta, etc. 

e') Bienes de propios: 
Ya nos referimos a los prados comunales, también a los pinares que disfruta el 

vecindario del Ducado, en donde pueden cortar leña. Los bienes se dividen en urba
nos -Casas Consistoriales, con cárcel pública, taberna, fragua para aguzar las rejas de 
los arados, carnicería, abacería en donde se vende tocino, aceite, chocolate, bizco
chos- y bienes rústicos -tierras de secano, adehesadas, montes, prados, baldíos- con 
un total de 27.240 rs., lo que ha sido posible reducir a dinero. En cuanto a las fane
gas de marco, aquí damos un total: 3.385. 

d') Industria: , 
Tiene cierta importancia: está representada por telares tie hilado, tenerías, molinos 

harineros y de aceite. Estas son las cifras: molinos de ribera para molturar grano 12, 
se localizan en algunos arroyos. Molinos para producir aceite: 12, de ellos 8 en 
Escalona, con una renta anual entre 500 y l.500 rs. cada uno. Telares de lino 13. En 
Almorox una fábrica de colchas de las que labran año 7.000 varas; tenerías 2, con una 
utilidad de 4.400 rs. cada una. Hornos de pan cocer 5. Un alfar de basto, con una uti
lidad de 6.000 rs., un tejar. En Escalona un laboratorio para el análisis de minerales 
procedentes de los Montes de Toledo, dirigido por el naturalista Guillermo Bowles 
-fallece en el 1780-. 

e') Comunicaciones y comercio: 
Dispone la comarca de cuatro puentes, de ellos uno de piedra, otro de ladrillo y 

los dos restantes de madera, el primero sobre Alberche. Escalona tuvo una feria 
importante en tiempo de los Reyes Católicos, por el ganado que concurría; ahora, en 
el siglo XVIII, ha decaído lastimosamente, porque sólo vienen algunos buhoneros y 
mercaderes de paños y bayetas, cotones, pescado, azúcar y almendra. También se 
mantiene un mercado franco los jueves. 
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Las verduras de Nombela las llevan a Madrid; los pucheros y cántaros los venden 
en Toledo. 

f) Servicios públicos municipales: 

Aparte la casa para taberna, carnicería, algún hospital para refugio de peregrinos, 
casi todos los pueblos cuentan con maestro de Primeras Letras. Hornos de cocer pan. 
Los ayuntamientos costean las fiestas patronales. arreglan los puentes en su empe
drado. el de las calles. las fuente públicas, los carriles. También pagan el salario a los 
médicos, a los cirujanos y a los escribanos. 

g) Algunas noticias en torno al año 1782: 

a') Económicas: 
En Almorox cosechan 3.000 fanegas de trigo, 1.500 de centeno, otras tantas de 

cebada, 10.000 arrobas de vino, 2.000 de aceite, 1.200 fanegas de higos. 
En Escalona, por un quinquenio, cosechan por valor de 5.000 rs. No hay noticias 

de movimientos industrial alguno. Continúa el mercado semanal en el que se venden 
bayetas, paños, morates, pescado, especias finas, azúcares, limones, almendras, arroz, 
queso, jabón, sogas y lías. 

En Hormigos cosechan alrededor de 8.000 fanegas de todo grano, 800 arrobas de 
aceite. En Nombela unas 10.000 fanegas de trigo, 3.000 de centeno, 1.000 de cebada, 
2.000 arrobas de vino y 500 de aceite. En Paredes unas 9.000 fanegas de todo grano. 

b'l Enseñanza y Casas Consistoriales: 
En Escalona un racionero de la Colegiata es el único maestro de la Escuela de 

Gramática. 
El ayuntamiento de Almorox se construye en el 1790, el de Paredes en el 1759. 
e' l La Iglesia: 
Las diversas iglesias parroquiales pertenecen a las. vicarías de Toledo y de 

Talavera. 
El templo de Aldeaencabo se levanta en el 1769. La iglesia de San Cristobal de 

Almorox tiene una pequeña capilla a la advocación de Nuestra Señora de la 
Concepción, con dos capellanes para su culto; extramuros una gran ermita al 
Santísimo Cristo de la Virgen de La Piedad, que fundó de limosnas el Dr. Alonso 
Benito Vela, cura que fue de esta parroquia, hijo de la villa. 

Escalona, en este tiempo, es capital de nueve villas y lugares; en su jurisdicción 
hay dos conventos de frailes y de monjas franciscanos. La parroquia se dedica a San 
Miguel Arcángel. 

La iglesia parroquial de Hormigos a la advocación de San Bartolomé tiene en 
estos años una ermita dedicada a Nuestra Señora La Higuera del Campo, junto a ella 
una higuera milagrosa. 

A la advocación de Nuestra Señora se dedica la iglesia parroquial de Nombela. 
Tiene seis ermitas, alguna muy deterioradas, la más cercana a la población es la de 
Nuestro Señor Jesucristo, conocida por La Nava. 
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Paredes tiene como anejo la iglesia de Aldeaencabo, la primera se dedica a San 
Vicente Mártir, la segunda a Nuestra Señora de La Concepción. 

8) La comarca en el siglo XIX. 

a) Población: Visión de conjunto. 

PUEBLOS AÑOS CASAS 
1808 1815 1825 1845 1857 1877 1887 11145 

-----------

Aldeaencabo 316 249 470 492 607 78 
Almorox 235 243 1.425 1.428 1.711 1.956 2.304 300 
Escalona 229 144 800 581 1.005 1.139 1.188 190 
Hormigos 216 219 338 368 461 70 
Nombela 325 289 1.394 1.223 1.637 1.751 1.872 320 
Paredes 91 85 350 296 445 428 487 80 

Todos estos pueblos están en el Partido de Escalona. 

La primera mitad del siglo XIX fue una dolorosa calamidad para España: las 
hambres. las guerras por la Independencia -1808-1814-, las Carlistas, las luchas 
políticas entre absolutistas, entre liberales moderados y exaltados, los Golpes de 
Estado. Todo abona para que estos desdichados cincuenta ,años contribuyan, en 
nuestro caso, a la ruina de la comarca. Leer con detenimiento la descripción de 
nuestros pueblos que hacen los curas y que Pascual MADOZ plasma en su archifa
maso Diccionario -1845-, es vivir la tragedia que se ha operado en ese medio 
siglo. Disminuye la población, los campos están abandonados, del movimiento 
industrial, floreciente en el anterior siglo XVIII, han desaparecido: talleres de teji
dos y de hilados, las tenerías, son una ruina, como es una ruina la villa de Escalona, 
su caserío; el castillo-palacio de Los Manuel, Luna o Villena es un triste montón de 
escombros, debido a la mano destructora de la soldadesca del mariscal Soult. Sus 
calles sucias, con viviendas destruidas, así como la tenería, antes justamente 
famosa; la población reducida a cifras insignificantes. Saqueados los conventos, 
desaparecida la Escuela de Gramática. Sólo un valor se mantiene: la capitalidad del 
Partido Judicial. 

La economía continua básicamente en el cultivo cereal, en la ganadería, que apro
vecha los ricos pastos, en la explotación de la madera de sus pinares, en la miel, la 
cera y el aceite. Queda una tenería y un alfar de basto. . 

Todos los pueblos tienen parroquia y pósito de granos para ayuda de los labrado
res. En Escalona se mantiene la Colegiata. 

Por Ley del 21 de abril de 1834 se crean los Partidos Judiciales a cuyo frente hay 
un juez de Primera Instancia e Instrucción. Escalona es promovida a Cabeza de 
Partido, integrado por catorce municipios. A mediados de siglo coinciden los arci
prestazgos con las capitales de estos partidos. 
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b) La comarca en el año 1845. 

Aldeaencabo tiene tres calles y una plaza cuadrada. A su escuela de Primeras 
Letras asisten 20 niños de ambos sexos. La ganadería tiene 900 cabezas de cabrío, 
1.200 de lanar, 100 de porcino, 35 de vacuno cerril y 400 de labor. Producen algún 
hilo de seda. Funcionan dos molinos harineros de ribera. 

La mayoría de las calles de Almorox están empedradas y sucias. El ayunta
miento presenta una hermosa fachada. Se surten de dos fuentes: La Nava y 
Abajo. En el año 1842 se conocían 80 minas de plomo y de cobre, de ellas se 
beneficiaban 20, pero ya en el 1845 se habían abandonado. Se explotan canteras 
de granito. La ganadería está representada por 40 cabezas de vacuno cerril, 160 
de vacuno de labor, 136 caballos y asnos, 500 colmenas. Hay mucha caza. 
Muelen 3 molinos de ribera e igual número de aceite. El presupuesto municipal 
se cifra en 16.790 rs. 

A la escuela de Escalona asisten 31 niños. La villa se compone de 30 calles tor
tuosas. El arrabal tiene 5 viviendas. Hay un pequeño teatro y 2 hospitales. El antiguo 
convento de Franciscanos era. el año que se considera, el Camposanto. Se abastecen 
de agua en 4 fuentes. Se cultivan unos 10.000 olivos. Para la labor se cuenta con 100 
pares de mulas. Hay caza menor. El presupuesto municipal supone 25.840 rs. 

En el término de Hormigos radica el despoblado de La Higuera del Campo, con
vertido en dehesa con monte alto de encinas. Fuente pública con pilón, para abreva
dero de las caballerías y del ganado trashumante. Hay 24 pares de bueyes de labor, 
15 de mulas. Presupuesto: 4.000 rs. 

Nombela fue villa rica. ahora, en este año que estudiamos es pobre; mantiene 
alguna actividad sedera. A la escuela asisten 20 escolares de ambos sexos. 
Presupuesto municipal: 20.635 rs. 

Paredes tiene sus caI1es empedradas, dos plaza6, 4 molinos harineros. 
Presupuesto: 2.081 rs. 

La segunda mitad de la centuria es de mayor sosiego, aunque no faltaron guerras 
como las de Cuba y Filipinas. La Restauración supone el inicio de una época de 
reconstrucción nacional. Al finalizar la centuria se aprueba un proyecto deferrocarril 
de vía estrecha entre Nombela y Plasencia. 

9) En la primera mitad del siglo XX -del año 1900 al 1960-. 

aj Explicación: 

Es necesario dividir nuestra centuria en dos partes, la primera del 1900 al 1960, la 
segunda de ese año a nuestros días, dado que ese 1960 es un año clave en la Geografía 
de España y por ello de la comarca estudiada. Entonces se inicia un movimiento eco
nómico y poblacional que transforma nuestra Nación de rural en urbana, de agrícola 
en industrial. 
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ALMOROX: Exterior de la monumental Iglesia de San Cristóbal, de magnífica sillería. 
En segundo plano la torre de campanas, con balaustrada y piramidones, todo renacen
tista, con un buen capitel facetado. 
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b) Demografía y tipo de poblamiento: 

PUEBLOS AÑOS Y HABITANTES CASAS 
·_-_····-"---·1900--- 1910 - 1920 _1930 --J94~f950-'1"96~O~ -1960 

Aldeaencabo 
Almorox 
Escalona 
Hormigos 
Nombela 
Paredes 

702 
2.422 
1.272 

573 
1.857 

469 

732 
2.750 
1.553 

682 
2.211 

558 

812 
2.809 
1.634 

714 
1.085 

629 

815 
2.864 
1.758 

779 
2.023 

662 

690 
2.678 
1.821 

747 
2.038 

566 

745 
2.660 
1.806 

766 
2.119 

521 

576 
2.644 
1.643 

688 
1.972 

396 

181 
775 
716 
241 
479 
150 

Puede advertirse el descenso demográfico de la década de los CINCUENTA 
a la del SESENTA, en todos los pueblos de la comarca, testimonio del inicio del 
período de transformación poblacional de rural a urbana. Este descenso está 
motivado por la incipiente emigración de los medios agrícolas a los industriales: 
Talavera, Toledo y Madrid, de mamen lo. La población comarcal se debe al 
modelo comentado, sin que esto suponga la inexistencia de poblamiento dise
minado y disperso. 

El Nomenclator de 1930, uno de los más completos, nos facilita los tipos de 
poblamiento: concentrado, diseminado y disperso. En Aldeaencabo 7 unidades dis· 
persas; en Almorox, está poblada la Ermita -1 vivienda-, la estación del FC -2-, 25 
dispersas; Escalona 17 y 25; Hormigos 2 y 7. Nombela tiene 12 diseminadas: 
Arenales de San Francisco -2-, Barrancón, Dehesa Berrocal, Dehesa -2-, Huerta del 
Mono, Llano del Corchuelo -6-, Pantadú, Pozo Nuevo -4- Río, San Juan, Tejar. y 
Huerta -1-, VaIdelamuela -2-, Viana y Belvís; todas salvo la Dehesa, son casa de 
labor. La población dispersa vive en 9 casas. Paredes tieJle una diseminada y 4 dis
persas. En el 1960 se acentúa el poblamiento concentrado. desaparece el diseminado 
y el disperso, incluso en Nombela. La mecanización agrícola, la emigración y la deca
dencia de la agricultura, con el abandono de muchas tierras antes cultivadas, son las 
causas. 

c) Economía. 

a') Monles, agricultura y ganadería: 
En el 1948 se mantenía el monte alto de encinas, el pinar, este en Almorox ---con 

casi 2.000 has., las alamedas, los prados, los pastizales, el monte bajo y eriales
Nombela extendía estos montes y prados en más de 4.00@ has. 

En cuanto a la agricultura los cultivos tradicionales, salvo el lino. Tenemos datos 
de la cosecha de aceituna y de aceite en las campañas de 1944-45 y 1946-47. En estos 
años, dada la situación político-económica de España, primaba la producción y 
exportación de aceite. Molturan sólo Almorox con 6.717 Y 11.598 kgs. de aceite. 
Escalona: 21.090 y 16.916. Hormigos: 6.024 y 4.504. Son datos de la primera cam· 
paña citada, que fue una muy grande cosecha. 
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Ganadería: cifras del año 1916: 

PUEBLOS CABALLAR ASNAL MULAR VACUNO LANAR CABRIO CERDA TOTAL 
--------

Aldeaencabo 
Almorox 
Escalona 
Hormigos 
Nombela 
Paredes 

42 50 
75 294 
80 60 
12 43 
22 60 
30 140 

50 1.425 
230 272 
180 300 
87 48 

8 100 
36 410 

2.825 1.310 
5.057 1.254 
9.100 200 
3.960 69 

814 274 
2.160 230 

125 4.627 
260 7.242 
500 9.420 
128 4.347 
427 1.078 
200 3.006 

La ganadería prima sobre cualquiera otro valor económico, sobre todo el lanar que 
suman 21.946 cabezas, siendo puntero Escalona, seguido de Almorox. 

b') Industria, comunicaciones y comercio: 
Muestra del movimiento industrial son las almazaras: 2 en Almorox, 6 en 

Escalona, 3 en Hormigos. 
Nada se dice en este tiempo de los numerosos yacimientos mineros. En cuanto a 

la producción de harina, es de 48 H. P en Escalona, en el 1948. 
En cuanto a las comunicaciones, usamos la nomenclatura de aquellos años: una 

carretera Nacional une Almorox con Escalona y Maqueda, está en la Nacional de 
Madrid a Extremadura, pasando por Talavera. Caminos vecinales comunican 
Paredes, Aldeaencabo con Escalona. Un Camino Local une Escalona con Paredes y 
Escalona con Nombela. Funciona entonces un ferrocarril de vja estrecha que pone en 
comunicación Madrid con Almorox pasando por Méntrida, con 9,5 kms. de recorrido 
por la provincia. 

Líneas de autobuses: de Madrid a Nombela, pasando por Escalona. 
Existe una Oficina Técnica de Correos en Almorox y otra en Escalona, esta con 

cinco carterías. Oficina de Telégrafos en Almorox -muHicipal-, en Escalona -limi
tada-. Servicio telefónico en los años 1946 y 1947: Almorux 13 y 15 líneas, Escalona 
19 y 16. 

La Cámara de Comercio e Industria da estas cifras, en el 1945, de matrícula: 
Aldeaencabo: comercio 16, industria 23, profesiones 7. Almorox: 32, 16 Y 4. 
Escalona: 21,16 Y 5. Hormigos: 14,7 Y -. Nombela: 17, 14 Y 9. Paredes: 8, 3 y-. 

En Almorox una feria los días 4, 5 Y 6 de mayo. En Escalona seguían los merca
dos de los jueves; laferia los días 16, 17 Y 18 de septiembre. 

c') Toponimia referida al epígrafe: 
Aparte de los ya mentados anteriormente, hay uno muy definitorio: Camino de 

Coches. ' 
En cuanto a los oficios: Zapateros, Cerro Pina Herrero, Senda del Herrero, 

Vértice de Lecheros, Cerro de Los Contrabandistas. 
Antropónimos: Cerro Mingo Romo, Arroyo Crespo, Fuente López., Venero de 

Pablo, Casa del Portugués, Casa de Tío Rey, Casa de Pizarra, Sanchibuey -puede ser 
un repoblador mozárabe-, Vértice Don Ramón, Dehesa de Miguel Aguas, Arroyo de 
Alonsete. 
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d) Administración: municipal, judicial, eclesiástica. 

a') Municipal: 
Ya vimos los presupuestos de mediados del siglo XIX, ahora damos los de 1946 

a 1958: Almorox: 163.000 y 652.000. Escalona: 115.000 y 373.000. Hormigos: 
36.000 y 151.000. Nombela: 101.000 y 289.000. Paredes: 30.000 y 105.000. 
Aldeaencabo: 39.000 y 125.000 pesetas. 

b') Judicial: 
En el 1943 se crean los Juzgados Comarcales, entre ellos el de Escalona, que 

abarca, entre otros, todos nuestros pueblos comarcanos. La experiencia de este tipo 
de juzgados, que pretendían ocupar en España el lugar de los Juzgados de Condado 
Ingleses, no dio resultado y terminaron por suprimirse en gran parte el año 1953. 

e') Eclesiástica: 
De la antigua división en Partidos se pasa a la de Arciprestazgos; tanto entonces, 

como después, fue en buena parte la capital eclesiástica de nuestros pueblos. De los 
33 arciprestazgos que había en la Archidiócesis de Toledo, el Cardenal Guiasola, en 
el 1919, los aumenta a 61 y el Cardenal Sancha los reduce a 17, en el año 1929. Pero 
siempre, antaño y hogaño Escalona fue capital del arciprestazgo de su nombre. En el 
1950 se pasa a la denominación de Arciprestazgo de Torrijas-Escalona, en el que se 
integran 33 parroquias, entre las que se cuentan las de los pueblos comarcan os. 

e) Enseñanza, cultura y sanidad. 

a') Enseñanza: 
Al llegar a este tiempo han evolucionado los instituciones docentes en el área de 

las Primeras Letras o Enseñanza Primaria. Desde aquellos sacristanes a los que se les 
pagaba un mínimo salario por enseñar a leer, escribir y coqtar, a los maestros salidos 
de las Escuelas del Magisterio o Normales, radicadas en las capitales de provincia, se 
ha recorrido un gran trecho de tiempo y modos. 

En el 1950-59, en este curso funcionan las siguientes escuelas de niños, niñas y 
mixtas: Aldeaencabo 1 y 1. Almorox 3, 3 Y 1. Escalona 2, 2 Y 1. Hormigos 1 y 1. 
Nombela 3, 1 Y 1. Paredes 1 y 1. 

En el año 1947 funcionaban las siguientes mutualidades escolares: en 
Aldeaencabo «La Aldeaencabense» y en Almorox «La Colmena». 

b') Cultura: 
Una muestra la tenemos en las salas de teatro y de cine. En el 1959 había las 

siguientes salas y su aforo: Almorox 2 y 947, Escalona 1 y 260, Hormigos 1 y 131. 
e') Sanidad: 
En los años 1949 y 1952 se careCÍa en la comarca de centros sanitarios. Había un 

inspector de sanidad que abarcaba a médico, veterinario, farmacéutico, practicante y, 
en su caso, comadrona, en la mayor parte de nuestros pueblos. 
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lO)'En la segunda mitad del siglo XX (Años 1970-1996) 

a) Demografía y vivienda: 

PUEBLOS AÑOS Y HABITANTES AÑOS Y VIVIENDAS 
1970 1981 1990 1995 1996 1970 19811991 

------

Aldeaencabo 340 235 219 192 193 ISI 187 217 
Almorox 2.146 2.217 2.200 2.279 2.219 775 1.127 1.455 
Escalona 1.429 1.560 1.829 1.970 2.048 716 1.632 3.249 
Hormigos 430 412 400 424 434 241 403 765 
Nombela 962 828 916 916 951 479 606 741 
Paredes 165 106 94 111 11l 150 159 191 

De la década de los SESENTA a la de los SETENTA, todos los pueblos han per
dido apreciables cantidades de población, siendo Almorox el que más baja -402-. En 
las décadas siguientes continúa el descenso, pero ya en los años NOVENTA se inicia 
la recuperación. 

En cuanto a la distribución del poblamiento aumenta la mecanización agrícola que 
permite hacer las labores, aun en lugares lejanos, y regresar a la anochecida a los pue
blos. No obstante se mantienen algunos centros diseminado-dispersos, siendo 
Escalona la que da mayor número con 103 personas. 

De la década de los SESENTA al 1981, en algunas de nuestras poblaciones el 
incremento del número de viviendas es espectacular, a 10 que contribuye la prolifera
ción de las urbanizaciones. 

b) Las urbanizaciones: Uno de los hechos de geografía humana más interesantes 
de nuestros días, en cuanto a la distribución y asentamiento poblacional, son estos 
núcleos formados en los espacios rurales, al huir del amtliente en general conflictivo 
de las grandes ciudades. Son la urbanizaciones como el tt1buto que paga el ciudadano 
de la urbe al medio rural, que le ofrece descanso y sosiego. Suponemos que el más 
lejano precedente comarcal es la villa o palacete que levantó en Aldeaencabo el 
famoso dramaturgo don Jacinto Benavente, en la primera mitad de esta centuria, 
conocida por «Villa Rosario». Hoy son numerosas las urbanizaciones, sobre todo en 
el término de Almorox, cuya topografía y paisaje ofrecen buenas condiciones para 
estos asentamientos; se denominan Parque del Ramillo, San Cristobal, San Isidro, 
Vacarrillo del Alberche, Pinar Almorox. La primera de ellas se establece por inicia
tiva municipal, en el año 1969 para atraer población que contrarrestara el incesante 
proceso emigratorio. . 

El río Alberche es causa de otras urbanizaciones en el término de Escalona, que 
toman los más diversos nombres, reales unos, alegóricos otros: Montalvo, Los 
Manchos, Santiago Apóstol, Los Cuervos, Vega Escalona, Prime, Miragredoso Playa, 
San Juan, Playa Escalona, Carrasquilla, Conejeros, Cigarrales, Villarta, La Mora, 
Ingestables, El Espejo, Baeza, Tintillas, Colonia Alberche, Cala Salioos. 

También en Hormigos: Soto Alberche, Valdecarretas. En Nombela: Las Olivas. 
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En el 1991 se registran en Escalona 10, en Almorox 3, en Hormigos 1 urbaniza
ciones. 

c) Los caseríos y la nómina de sus calles -1986-1995-. 

Las calles de Almorox están adoquinadas cual corresponde a la riqueza de genis 
de su término. Faroles de estilo, casa enjalbegadas de dos plantas, algunas con ador
nos neomudéjares, otras actuales, labradas con ladrillo visto, de tres plantas. Viejas 
viviendas de mampostería granítica de una sola planta. 

Algunas calles en cuesta. Todo reunido en tomo a la monumental plaza de la 
Constitución, presidida por las Casas Consistoriales, restauradas en el 1976, y el 
rollo-picota; cercana está la iglesia. 

En la plaza de Aldeaencabo, con las Casas del Ayuntamiento, éste de dos plantas, 
con el reloj público; en la parte baja el Hogar del Pensionista. Al pavimentar las calles 
han tenido que construir andenes para alcanzar cómodamente las viviendas. 
Tejadillos volados, alguna fachada pintada de rojo. Ambiente rural y grato. 

El caserío de Escalona está presidido por la plaza, un espacio adecuado a la impor
tancia histórica de la villa, todo dominado por las venerables ruinas de la fortaleza
palacio. Quedan restos de arcos de medio punto y otros que dibujan bellas ojivas, 
como el de San Miguel. Soportales, corredores de madera, con balaustres renacentis
tas y canecillos de lo mismo. Descomunales rejas de ventana con cifras. Arbotantes 
que aseguran la verticalidad de las casas. Portada plateresca del convento de las 
Franciscanas Concepcionistas. Las calles antiguas pero urbaI,lizadas y limpias. La 
Plaza Mayor, luego Real, ahora de la Constitución, con viviendas de dos plantas y 
soportales, con columnas hogaño de piedra, antaño de madera. Pilastras que soportan 
las Casas Consistoriales, de línea tardo-gótica. Cartela que recuerda la naturaleza del 
infante don Juan Manuel. 

Las casas de Paredes están hechas de granito y adobe, contraste que se observa en 
los pueblos serranos; la piedra en los basamentos y en la ~lanta baja, el adobe en la 
segunda. Jambas enterizas de granito como los dinteles. El Ayuntamiento con sopor
tales y columnas monolíticas. Enormes canecillo s soportan el corrido balcón. Gruesas 
rejas crucíferas. Aquí también el rollo-picota. 

La plaza de Nombela tiene una fuente de yerro, instalada en el año 1929. En otra 
placita recoleta, tranquila, presidida por el rollo. El Ayuntamiento remata su obra con 
una torrecilla para el reloj público y el campanín que da las horas. 

Cuando visitamos Hormigos, en el otoño de 1986, la plaza estaba sin urbanizar; 
en ella radican Las Casas Consistoriales, conjunto de dos plantas, tres balcones y 
reloj. . 

Los callejeros ayudan a conocer algunos hechos geográficos e históricos, estos 
más o menos relacionados con estas poblaciones, por eso algunos nombres los trae
mos aquí. Gran número de calles han borrado sus antiguos y emblemáticos nombres, 
sustituidos por otros con alusiones a recientes sucesos. 

El callejero de Escalona tiene una parte moderna destinada a series de castillos, 
pintores, plantas, playas, pueblos de la Provincia, ríos. La nómina antigua está repre-
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NOMBELA: Torre de campanas de la Iglesia de Nuestra Señora de la Asunción. Todo 
con aparejo grenítico de mampostería. 
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sentada por hagiotónimos: San Sebastián, San Miguel, Virgen, Cruces, Cruz, San 
Antón, Convento, San Bartolomé, San Fermín, Iglesia, Plaza de Santa María. Aparte 
de las mencionadas series hay otras que aluden a orónimos, zoónimos, fitónimos: El 
Chinarral, Los Llanos de San Francisco, Picos de Europa, Sierra de Cazorla, Paloma, 
Ruiseñor, Colibrí, Huerto Pino, Parra, Palma, Hortelano, Acacias, Moreras, Sauces, 
Castaños, Naranjos. No faltan menciones literarias y científicas: Conde Lucanor, 
Infante don Juan Manuel, García Larca, Alfonso X, Gregario Marañón, Ortega y 
Gasset, Dr. Luis Torralba. Nómina que recuerda personajes de la política y de la 
pasada guerra civil y de la postguerra: José Antonio, General Mola, Ortiz de Zárate, 
General Varela, Generalísimo, Calvo Sotelo, Queipo de Llano, Juan Carlos I, Príncipe 
de Asturias. Una calle se dedica a Baco. 

En Almorax: San Pedro, San Cristobal, San Isidro, San Roque, Diezmo, Calvario, 
Carcabón, Carcabones, Almendros, Olivos, Prado, Rosales, Chopo, Parral, Lirios, 
Nardos, Quejigal, Granados, Claveles, Pinar, Moral, Minas, Mediodía, Travesía Baja, 
Mesones, Tenería, Ancha, Veguillas, Casas Nuevas, Fragua, Travesía Alta, Bolleros, 
Callejón del Norte, Plata, Carnicería Vieja, Barrio Nuevo, Tinajas, Puente Nuevo, 
Potro, Jose Antonio, Alfonso Xlll, Plaza de la Constitución, Hay una calle llamada Z, 

El callejero de Aldeaencabo se ordena así, en cuanto a la nómina: Cuesta, Arroyo, 
Cantarranas, Extramuros, Cuatro Ca1!es, Plaza de España, Iglesia, Callejón de las 
Zorras. Se recuerda en él al que fuera por un tiempo su ilustre vecino don Jacinto 
Benavente, al diputado don Jesús Adánez y a los jefes del Ejército, generales Yagüe, 
Mola, Moscardó, Vare1a, Coronel Castejón, Calvo Sotelo. ' 

Hormigos: San Fermín, Virgen de la Higuera, Iglesia. Cerrillo, Mediodía, Caño, 
Huerta, Tejar, Cuatro Caminos, Paloma, Pamplona, Nueva, Toledo, Escalona, Plaza 
de la Constitución, don Santos Arenas. 

Nombela: Cristo, Calvario, San Pablo, Santa Ana, Cura, Canto Gordo, Costanilla, 
Canto Blanco, Pilar, Pilones, Arroyuelo, Charco de Adobes, Caño, Ancha, Pozo 
Nuevo, Real, Oscura, Callejón del Ciego, Empedrada, Nuevo Trazado, Las Erillas, 
Porrera, Fragüillas, Plaza de la Constitución, Nogal, Prado, Olivilla, Moralillo, 
Palomar, Huerto de Tío Eugenio, Hermanos Mozos, Donantes de Sangre, Vargas, 
Herrera, Carmona, Don Juan, Buenaventura Muñoz, José Antonio, Generalísimo, 
Cónsul Moreno, General Millán Astray, Comandante Castejón, General Queipo de 
Llano, Coronel Yagüe. 

Paredes: Iglesia, Arenal, Caño, Valdegallegos, Cerrillo, Arriba, Cárcel, Plaza de 
España, Ca1!ej as, Potro, Plaza Chica, Plaza Grande, José Antonio Primo de Rivera, 
Mariano Paredes. ~ 

d) Economía: 

a') Agricultura y ganadería: La agricultura camina bajo el signo de la mecaniza
ción y la ganadería, al faltar pastores, se estabula. Ha desaparecido, en buena parte, 
el ganado de labor -mular, asnal-, en beneficio del tractor y de la mula mecánica. 
Aumenta el uso de los abonos minerales y compuestos, al desaparecer el ganado, que 
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antes campeó en praderíos y majadales, ahora, por falta de pastores y de vaqueros, 
disminuye, y el que queda permanece cerrado en los establos. 

NUM, DE EXPLOT~c:IÓNES r-----;-~;ERFICIE HAS-
AGRARIAS, ANOS ' 

AÑOS 1972-1989 
----

yUEBLO~ 1972 1989 4-5 5-20 2",0,-,-1..,0~0----,1'C'-5"------",5-20 20-100 

Aldeaencabo 
Almorox 
Escalona 
Hormigos 
Nombela 
Paredes 

192 46 78 73 
678 653 ! 388 175 
226 190 108 61 
132 1I7 61 27 
312 110 r 106 90 
149 ~5j ___ 64 

27 12 
38 III 
12 1I6 
15 60 
56 15 

_--,1~9 __ 54 

150 18 
159 50 
37 32 
30 22 
25 60 
65 _____ 19,--

Se advierte un claro abandono de la agricultura, al disminuir el número de explo
taciones. En cuanto al régimen de tenencia, en el 1989, supera con mucho el cultivo 
de las tierras propias 17.263 Has., en arrendamiento 4.036, y en aparcería 505. 

El movimiento cooperativo tiene cierta significación, hay un «Lácteos del Prado», 
Cooperativas: «Santísimo Cristo de la Piedad», «Sociedad Cooperativa San Antón», 
«Cooperativa San Roque». Hay una cooperativa de piensos, leche y queso «San 
Isidro». Funciona un Servicio de Extensión Agraria y un Instituto Nacional de 
Conservación de la Naturaleza. 

Las cifras de mecanización, en el 1989, referidas a tractores y a cosechadoras son 
las siguientes: 264 y 24; Almorox es la villa con más número de ambas -95 y 12-, 
seguida de Escalona con 76 y 6. Consecuencia es la disminución del ganado de tra
bajo, reducido a 96 cabezas, siendo Escalona la que más tiene con 36. 

En cuanto a la ganadería, veamos las cantidades en los años 1982 y 1989: 

PUEBLOS VACUNO LANAR ---- -----, -- -_. 

Aldeaencabo 
Almorox 
Escalona 
Honnigos 
Nombela 
Paredes 

134-269 
762-848 
204-248 
245- 18 

1.001-859 
67- 40 

42- \01 
225-186 
260-199 
143-197 
257-134 

83- 78 

b') Industria, comunicaciones y comercio: 

. 
CABRIO POR~C~IN~O,---~A~V~E~S 

32- 21 8· 6 
27- 23 15- 11 

1I8- 34 697 -809 
22- 73 4- 3 

116-273 71- 18 
4- 70 ____ 3"----_ 

5- I 
279-55 

5- -
2- -

13- -
2- I 

En el 1972 funcionan 3 molinos de pienso en la comarca. En el 1983, 231 máqui
nas -ordeñadoras, esquiladoras-. En el 1984 hay en Almorox 71 establecimientos 
industriales y en Escalona 70, entre ellos alimenticios, de metalurgia, de piel... 

En esta mitad de la centuria mejoran las comunicaciones en los seis pueblos de la 
comarca. En el 1972 Aldeaencabo está unido por camino vecinal, Almorox por nacio-
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nal y local igual que Escalona, Hormigos por vecinal igual que Nombela, que tam
bién dispone de local, así mismo Paredes. En el 1984 Almorox tiene 47 autocamio
nes y 40 Escalona. En este tiempo sólo mantiene estación telegráfica Escalona. Todos 
nuestros pueblos están dotados de teléfono: en el 1983 Almorox cuenta con 377 abo
nados y Escalona con 764. En el 1995 estas son las cifras de abonados: Aldeaencabo 
98, Almorax 796, Escalona 850, Hormigos 93, Nombela 152, Paredes 89. 

La toponimia de las comunicaciones: Caminos, veredas, sendas, se repiten con 
abundancia: Sendas: de La cuerda de los Mirabeles, de La Fuente Bronca, de San 
Pedro, de la Parrera, de Navalonguilla, de Las Huertas del Barranco de la Nava, de 
Los Hortelanos, de Encina Churra, de Aldeaencabo. Veredas: del Cuervo, Tres 
Veredas. Carriles: De Valdecañas, del Tenajón, de La Ballesta. Cañadas de ganado: 
Real, del Río. Caminos: de Los Huertos, de Los Coches, de los Molineras, de 
Valdescalona, del Prado, del Quinto, de Guadamilla, de Las Zorras, de Las Posadillas, 
de Francolinos, de Los Sotos, del Olivar Grande, de La Huerta Concejil, Nuevo de 
Santa Olalla, Vejo de Santa Olalla, de Las Lavanderas, de Las Viñas de los Morales, 
de Casa Pizarro, de Aldeanueva de Bienvenida, de Los Olivares, de La Cañaleja, de 
La Huerta del Moradal Berrocal, de Los Molinos de Escarabajosa. 

GEOGRAFÍA DEL DINERO: en el 1974 se reduce a seis entidades, contándose bancos 
y cajas de ahorro; solo en Escalona hay tres. En el 1984 Almorox tiene una caja y un 
banco, Escalona 2 y 1. En el 1995 cuenta la comarca con 3 bancos y 7 cajas. 

En ese año figuran en Almorox 71 licencias comerciales y 5 de cota de mercado, 
en Escalona 70 y 7. En cuanto al Índice turístico, el de Escalona está en el 3,5, igual 
que el de Orgaz. 

e) Enseñanza, cultura y sanidad. 

a') Enseñanza: 
La entonces llamada Enseñanza Primaria, luego Generar Básica, tiene las siguien

tes unidades -estatales, privadas, preescolar y especial-: Aldeaencabo 2 y 22 escola
res matriculados. Almorax 10 y 295. Escalona 9 y 273 . Hormigos 2 y 48. Nombela 
3 y 84. De Paredes no hay datos. La matrícula escolar en el año 1984 es en Almorax 
yen Escalona de 399 y 459. 

b') Cultura: 
Una muestra son los espectáculos: teatro, cine, música, concursos. En el 1984 la 

recaudación del impuesto de espectáculos fue en Almorox y en Escalona de 75.110 y 
de 128.162 pesetas, respectivamente. 

El movimiento de bibliotecas públicas, ya sean municipales o de otra índole, es el 
siguiente: en el 1993: Aldeaeneabo, agencia de lectura; deja de visitar el Bibliobús 
por falta de socios. Almorox, la biblioteca se localiza en la Casa de la Cultura, con 
1.587 volúmenes. Escalona, también en la Casa de la Cultura, sin bibliotecario, con 
1.689 volúmenes. Hormigos, agencia de lectura, visita el Bibliobús. Nombela, la 
biblioteca en la Casa de la Cultura, con 500 volúmenes. Paredes, agencia de lectura, 
en la Casa de la Cultura, con 1.662 volúmenes. 
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En este mismo año la dinámica asociati va está representada por entidades juveniles, 
deportivas y de cazadores; no faltan algunas como las tituladas «La Picota» en Almorox 
o de «El Refajo» -de mujeres~ en Nombela, de «El Vuelo de La'i Tablas de Alberche» 
de Almorox, de «El Marqués de Villena» en Escalona. En total unas 16 asociaciones. 

e') Sanidad: 
En el 1972 sólo disfrutaban del servicio de alcantarillado Almorox y Escalona. 

Todos nuestros pueblos habían traído agua potable. 
En el 1995 funciona un Centro Médico y una clínica dental en Almorox, un 

Instituto Nacional de la Salud en Escalona. 

j) Administraciones municipal, eclesiástica y judicial. 

a') Presupuestos municipales: 
Estas son las cantidades: de los años 1964 y 1973: Aldeaencabo 167.000 y 

274.000. Almorox: 975.000 y 2.900.000. Escalona: 638.000 y 2.210.000. Hormigos: 
373.000 y 430.000. Nombela: 440.000 y 749.000. Paredes: 28.500 y 210.000 pesetas. 

b') Administración eclesiástica: 
La Iglesia y sus feligreses están atendidos en Almorox por los Auxiliares 

Parroquiales de Cristo Sacerdote. La ermita de Nuestra Señora de la Piedad, situada 
en un lugar dominante y bien urbanizado, es uno de los conjuntos de mayor interés 
arquitectónico y religioso de esa villa: lugar de fe y de oración. 

Continuaban nuestros pueblos en el arciprestazgo de Escalona, pero en el año 1996 se 
divide la Archidiócesis Toledana en tres vicarias: de Toledo, de Talavera y de La Mancha. 
A la primera pertenece el arciprestazgo de Torrijos y a él los pueblos de la comarca. 

Hagiotopónimos: Ermita de San Julián, del Cristo de Piedra, de San José, San 
Bemabé, Llanos de San Francisco, Arenales de San Francisco, Senda de San Pedro, 
San Sebastián, Cruces, Arroyo de la Cruz, Cruz de los Villares, Rosario, Ennita de 
Nuestra Señora de Ronda, Ermita y Camposanto, El Cardenal, Arroyo del Cura. 

e') Administración judiciaL 
En el año 1973 se modifica la radicación de los Partidos Judiciales, queda supri

mido el de Escalona, que pasa a Torrijos, conservando aquella villa el Registro de 
Propiedad y la Notaria. Todos nuestros pueblos se integran en el nuevo partido. 

En el 1984 el número de Instrumentos Notariales de Escalona suman 3.247. 

SEGUNDA PARTE: EL SEÑORÍO DE MONTALBÁN 

1.- EL TERRITORIO 

1),- Situación, forma, límites y superficie. 

El Señorío de Montalbán ocupa el centro-occidental de nuestra provincia; al Norte 
del río Tajo está algo más de la mitad septentrional del territorio municipal de La 
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Puebla de Montalbán, al Sur de ese río se localiza la otra parte de su jurisdicción y 
los términos de El Villarejo de Montalbán y de San Martín de Montalbán. 

Se extiende en la dirección de los meridianos, muy irregular, con formas redon
deadas en el Norte, Este y Sur, describe un ángulo muy agudo al Oeste, que abarca el 
término de El Villarejo. En e~te caso los nos Tajo, Cedena y Torcón, apenas el pri
mero fonna límites, más bien son componentes de sus agriculturas, industrias, abas
tecimiento de agua y paisaje. 

La comarca limita al Norte con los términos de Carmena, Escalonilla y Burujón, 
al Este con Burujón, Polán, Gálvez y Menasalbas, al Sur con Navahennosa y Los 
Navalmorales, al Oeste con San Martín de Pusa y El Carpio de Tajo. 

En cuanto a la superficie son, por lo general, extensos los términos: así el de la 
Puebla mide 141.09 km', en has. 13.477. El de San Martín 133.09 km', en has. 
13.477. El de El Villarejo 64,90 km', en has. 6.461. Los dos primeros representan un 
lugar destacado por su extensión dentro de la provincia: La Puebla está entre los 33 
términos mayores, San Martín entre los 39, El Villarejo ocupa un lugar medio. El 
topónimo Casa y Camino de Los Millares pudiera estar relacionado, en una de sus 
acepciones, a superficie. 

2) Geología y suelos. 

A pesar de lo reducido de la comarca, se localiza en ella una variada geología; de 
Norte a Sur se dan terrenos diluviales, aluviales al Norte y al Sur del Tajo, con una 
mancha estrato-cristalina superior al SE del caserío de La Puebla y Norte del río. Al 
Sur del Tajo terreno aluvial, seguido por diluvial y una extensa superficie granítica 
que cubre todo el término de San Martín y parte de El Villarejo. El caserío de La 
Puebla está asentado en el diluvial, el de El Villarejo en límite del diluvial y el gra
nítico y el de San Martín totalmente en el granítico. 

El mapa metalogénico nos ofrece la siguiente geología de Norte a Sur: una 
extensa superficie del período Terciario, con rañas, arenas, arcillas, calizas y margas; 
seguido por una amplia zona del Cuaternario por donde discurre el río Tajo, al Sur de 
ella de nuevo el Terciario, con manchas cretácicas, para entrar en la extensión de 
rocas metamórficas de gneis y luego de granitos. 

En el 1940 se explota una mina de grafito en Peña Aguilero, a la derecha del 
Arroyo de las Cuevas. Igualmente se beneficia una mina de caolín. La toponimia 
tiene alguna mención a esa actividad minera: Arroyo de Las Minas, Arroyo de las 
Cuevas, Cerro del Hornillo. 

En cuanto a los suelos, de Norte a Sur, se localizan los siguientes: sedimentos 
coluvio-aluviales de arcosas; suelos rañizos, esto es restos de las rañas que han sido 
destruidas; terrazas arcósicas. Al Sur de toda esta variedad, se extiende un suelo de 
arcosas, seguido por sedimentos aluviales y aluvio-coluviales recientes. Al Sur del 
Tajo se dan estos suelos, seguidos por arcosas carbonatadas, rotas por las desembo
cadura de los arroyos que dan al Tajo, estas quiebras las ocupan arcillas, margas yesí
feras, yesos, terrazas destruidas sobre arcosas carbonatadas y otras de margas calizas; 
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LA PUEBLA DE MONTALBÁN: Plaza porticada, presidida por la cruz sobre plinto y 
fuste dórico. 

coluvial arcilloso pedregoso carbonatado sobre granito, arenas silíceas y arcillas; 
pizarras y cuarcitas. Como siempre, la toponimia viene a respaldar estos hechos geo
lógicos y estos suelos: Casa Pedernala, Vértice PedernaJa, Vereda de La Cantera, 
Vereda Carpeña, Camino de Los Cantos, Casa del Guijo, Canchuelas Grandes, 
Canchuelas Chicas, Carril de Cantalejo, Casa Blanca de Las Cabezas, Casa de Las 
Caleras, Cerro Blanco, Montalbán, Montalbanejos, Camino de Los Arenales, Raña. 

3) Relieve y altitudes. 

Se trata de un relieve dinamizado por los ríos que tajan los mantos cuaternarios y 
rompen las llanuras aquí Llamadas rañas y los suelos arcaicos de gneis y de granito. 
Los pequeños cerros, las barreras, las lomas, las cuerdas, los puntales, las navas, los 
estribos de las sierras o Montes de Toledo. Se tmta de una,morfología ondulada, alte
rada en sus niveles por los cursos fluviales; amplias llanuras y vegas, construidas por 
el padre Tajo; en sus riberas se aprecian sus terrazas más o menos destruidas por la 
andadura del río en anteriores tiempos. 

Las altitudes son medias; pasan de los 700 m. Valdepuerto, vértice de 729 -que 
es el gigante de la comarca-, seguido por el Camino de Hondillo Chico -710- y 
Cerrón - 708-, Cerro Blanco - 708-, Raña -70 1-. Pasan de los 600 m.: El Pico de 
Zángano -69 1-, Carrascosa o Carrascales - 665-, Pedernal a -659-, Puerto Camero 
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-653-, La Cuerda -645-, Valdehennoso -607-, Vereda de Monte Orón -603-, 
Canchuelas Grandes -622-. De más de 500: Melque -572-, Casa del Capitán -518-. 
De más de 400: Cerrada -480-. Altitudes de los caseríos: el más elevado es San 
Martín con 659 m. de cota, continuado por El Villarejo con 538 y La Puebla con 312, 
uno de los niveles más bajos de la provincia; sólo Las Ventas de San Julián se loca
liza a 310 m. de altura. 

Los numerosos topónimos testimonian el variado relieve comarcal: Cerro Blanco, 
Cerrón, Camino del Cerro, Casa del Alto, Vereda de Montes de Orón, Camino del 
Morro, Pico del Zángano, Vereda de La Cumbre, Montalbán, Montalbanejos. 

Valles: Valle, Arroyo del Valle, Arroyo del Valle Herboso, Vallehondo, 
Vallemaría, Valdehennoso, Valmontoso, Valdecaballero, Valdemadrid, Valdeeasilla, 
Valdehuelos, Valdeeonejeros, Valdezarza, Valdelobos, Valdajo, Valdearcones, 
Valdeeampo, Valdezate. 

Barrancos: Del Mayo, de La Eneinilla, del Jaralejo, del Soldado, de Siembra 
Cuatro, de La Cueva, del Cisguín. 

Cañadas: Cañada, Cañada Segoviana, Cañada Real, Cañada de Ganados. 
Navas y navazos: Navazo de La Negra, Navazo de Bragas, Navazo de la Caza, 

Navalperal. 
A cuevas hay varias referencias. Cuestas: Bermeja, Fuente de La Cuesta. Otras 

menciones al relieve: Raña, Puerto Camero. 
Por su posible dificultad damos el significado de algunos de los referidos oróni· 

mos: Valdajo «Vallejo», Valdearcones «Valle del arca grande de agua», Cisquín, 
diminutivo de «cisco», referido a «basura», «Barranco en donde se deposita la 
basura», Monte de Orón se trata de un orónimo doble, con el mismo significado, en 
este caso Orón es el aumentativo de «oro» en su acepción de «montaña». Valdezate 
«objeto que forma par con otro, pero que se quedó sin pareja». 

4) Clima, flora, vegetación y fauna. 

El clima de nuestra comarca se identifica, en general, con el que vimos en el 
Señorío de Escalona, pero en este caso algo más extremado en el verano, más suave 
en el invierno aunque algo más húmedo, por la presencia del río Tajo, que avena gran 
parte del territorio, correspondiente a un sector de llanura, de caminar lento, con gran~ 
des curvas, meandros y encharques. 

Contamos con dos estaciones para conocer el clima de nuestra comarca en los 
años 1955·75, localizadas en La Puebla y en El Villarejo, la primera al Norte, la 
segunda al Oeste. Las precipitaciones acuosas anuales son de sesenta días, con una 
cantidad de 437,3 mm. Días de nieve 7, de granizo, 0,5. Temperaturas máximas abso
lutas 42,0, mínima 6,9. La estación de El Villarejo ofrece los siguientes datos: 454, 
84, 1,5,0,1,42,0,8,5. 

Flora y vegetación: es la propia del clima mediterráneo y semiárido-árido. Hubo 
bosques de encinas, persistente en parte. Se mantiene la coscoja, alcornoque, fresno, 
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álamo negro; tomillo, jaral, juagarzo, romero, escoba, retama. Pino piñonero, pino 
rodeno, madroño, lavanda, salvia, lentisco, culantrillo, amapola, siempre· viva. 

La toponimia respalda, en buena parte, esta flora de referencia: los pinos, álamos, 
acebuche, espino, carrascosa, carrascales, jaralejo, moraleja, florida, soto, gramo silla, 
tamuja, atalfa, zarza, esparragal, retamilla, berro, mimbre, juncal, zarzal, Valle 
Herboso, Arroyo de la Cornicabra. 

Fauna: es propia de esta zona, clima y vegetación mediterránea, desaparecida en 
parte con el descepe y puesta en cultivo de amplias extensiones montosas, que vuel
ven ahora a serlo en cierta manera, al abandonar cultivo y apoderarse de ellas la vege
tación montosa, tanto que el jabalí vuelve a medrar a sus anchas. 

Son variados y relativamente numerosos los zoónimos: algunos referidos al lobo: 
Valdelobos, Rabo Tieso -es sabido que el lobo cuando va de caza lleva el rabo así-, 
Gamo, Valdepuercas, Valdepuercos --estas dos referencias a jabalí-, zorras, ratoneras, 
madrigal -referido a madriguera-, zángano -de colmena-, arandillo -pájaro que se 
mece en la vegetación fluvial-, pajarillos, palomitas, búhos, tordillo -referido al 
tordo, aunque pudiera ser un cultismo con el preftjo tar· «río»-, pajarejos -para algu· 
nos es pájaro, para otros está relacionado con pajares «almacenes de paja»-. 

5) Hidrografía, 

Ya se dijo que la comarca tiene tres ríos, uno principal el Tajo y dos afluentes el 
Cedena y el Torcón, el primero discurre por el ténnino de L,!- Puebla, describe una 
profunda curva con espectaculares meandros, de curso lento, perezoso, una parte de 
él sirve de límite jurisdiccional, otra divide la jurisdicción de La Puebla en dos par
tes desiguales. En su tramo-límite, recorre una distancia aproximada de 15 kms., 
dadas las curvas y contracurvas que describe. El tramo que corresponde a ambas ribe
ras, mide 14. 

Afluyen al Tajo por el Norte, dos largos arroyos: El Areubillete y El Valle; el pri
mero se inicia con el nombre de Arroyo de Prado Judío, en el término de Escalonilla; 
recorre 3 kms. en el término de La Puebla. El Arroyo del Valle nace junto a los pozos 
en las inmediaciones de la ermita del Sepulcro, al Este del caserío de Carmena, forma 
el límite de El Carpio, a lo largo de 6 kms., aproximadamente. Al Sur del caserío de 
La Puebla nace el pequeño arroyo Cañares, con recorrido calculado de 6 kms. Estos 
son los afluentes del Tajo por el Sur: el Ripas o de Las Cuevas, formado por los arro
yos de Los Cermeños y de Maqueda, al Sur del núcleo poblacional de Menasalbas; 
forma límite con este término y el de San Martín de Montalbán, a lo largo de 7 kms., 
aproximadamente; luego entra en el término de La Puebla hasta desembocar en el 
Tajo, con un recorrido calculado de poco más de 8 kms. Ya en el término de La Puebla 
se le une el arroyo Pajarillo. Arroyo del Bú -4,5 kms. El arroyo del Piojo, nace en el 
término de La Puebla, en el paraje de La Rinconada, recorre 6,5 kms. Es arroyo para 
algunos, para otros río Torcón, nace una de sus ramas al Sur de El Corral de Cantos 
-1.419 m. de cota-, al Sur del término de Menasalbas; tiene un recorrido de 42 kms., 
de los que unos 30 corresponden a nuestra comarca. Finalmente el río Cedena, nace 
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al Norte del Corcho de Rocigalgo -1.227 m. de cota-, al Sur del término de Los 
Navalucillos; de los 42 km. de su curso, una tercera parte corre por nuestra comarca, 
en el término de El Villarejo, pero desagua fuera de él. 

Aparte de los citados hay otras corrientes que at1uyen a ellos, son los arroyos y 
regueros siguientes: Cañamares, Castillo, Pacones, Berro, Gitana, Quinto, Curas, 
Melque, Concejo, Zorras, Tacones, Ventera, Cantera, Ruidero, Matacanos, 
Cazadores, Cornicabra, Molino Quemado, Mimbre, Horquillo Grande, Alamedas, 
Valdeloscarriles de la Catena, Abajo, Valdearcones, Valleherboso, Vallehondo, 
Morata, Guijo, Valhondo, Valmadrid, Polidoesca, San Sebastián, Bendito, 
Matapanes, Mil Diablos. 

De alguno de los hidrónimos citados, debemos dar su significación: A1cubillete, 
diminutivo de «alcoba, arca de agua para riego». Ripa. «ribera», Torcón, aumentativo 
de torco y éste en la línea de torca, «hoyo, sima»; en nuestro caso «Hondón, barran
eón». No podemos olvidar que el céltico lOr se puede referir, en nuestro caso a río; 
así Tormes, Tardera, Tordillo, Toro, Torhu, Torco, nombres de arroyos. Cedena, antro
pónimo del latino CEDENUS. Cubillo: por tener un «pequeño molino de cubo». 
Melque, «Leche». Valdeloscarriles de Catena, relacionada con «Piedra grande». 
Morata, «Muro». Polindoesca: el prefijo Polin- pudiera estar relacionado con el astu
riano poleo «Arrogancia, breveza». Ruidero, hidrónimo compuesto del prefijo Rui- y 
del sufijo -dero, originado en el latino RIVU- «Río» y en -doro y éste en el latino 
TORIUS. El prefijo se debilita y se reduce a Rui. Matacanos, de matacán, este voca
blo con algunas acepciones: «Veneno de perros, piedra grande, dos de bastos, encina 
nueva, voladizo para la defensa de una puerta» medieval. 

Completa la hidrografía: Fuente de la Cuesta, Fuente de Gaitán, este es un antro
pónimo, derivado de «Cayetano» y este del latino Caietanus, «Natural de Gaieta»' y 
hoy Gaeta, puerto de la región de La Campania. Vado, Vadillo de Arriba. Bañadero. 

Finalmente los embalses: Castrejón, sobre el río Tajo, "en el término de La Puebla. 
Se termina de construir en el 1967; es propiedad de Un1ón Elécrrica Fenosa, S.A. 
Constructor: O.C.I.S.A.; proyecta E.P.T.I.S.A. Tipo: Tierra y gravedad. Altura 26 m. 
Volumen de presa 10' m" 410 m. Volumen de embalse hm' 41. Superficie de embalse 
750 has. Utilidad: para energía y riego. Embalse Castrejón-Cañares: finaliza su cons
trucción en el año 1967, sobre el arroyo Cañares, en La Puebla. Propietario, cons
tructor, proyectista y tipo, los mismos que el anterior. Altura 19 m., volumen de presa 
8,0, de embalse 0,3, superficie de embalse 3,0, para energía y riego. 

6) El paisaje 

Hay un paisaje tagano, con el río como esencial factor, con sus aguas lentas, tran
quilas, sus arenales y vegas; las presas, los canales y las instalaciones son otros ele
mentos paisajísticos. Al Sur la tierra se dinamiza a medida que nos acercamos a los 
Montes de Toledo, con el relieve complicado y montoso. Estarnos en un campo anti
guo y bien labrado, cubierto por manchas de cereal, de girasoles; es un paisaje agrí
cola, de verdes cambiantes, de ese amarillo, al pardo-rojizo. 
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Los afluentes del Tajo se abren difícil camino, por el suelo arcaico de gneis y gra
nito. Sus corrientes tajan el bravío canchal, abriendo angostas gargantas, por donde 
unas veces corren, otras se precipitan los hilos o la torrentera, entonces el paisaje 
cambia y presenta agrios montículos, que se hunden en los ríos. Algún viejo puente, 
hoy sin uso, civiliza el contorno adusto y monumental, con redondos cantos y piedras 
caballeras. Un molino de ribera pone una nota de antiguos afanes y trabajos que ya 
quedan en el recuerdo. Aliado de aquel río, que ahonda sus aguas en el barranco, está 
plantado el aguerrido castillo roquero, de altas cortinas y bastiones, defensivos mata
canes y airosas torres albarranas. Si dejamos el histórico castillo de Montalbán, y nos 
vamos al que fuera monasterio de Nuestra Señora Santa Maria de Melque, veremos 
una construcción antigua con sillarejos visigodos, planta de cruz griega, naves y 
bóvedas, con una desmochada torre central de forma cuadrada, es la basílica que fue 
centro de un complejo monacal y hoy centro de un fértil campo arqueológico. En Su 
entorno se ven restos del pasado encinar. 

¡Qué campos estos del Señorío de Montalbán, de tan variado cromatismo!: el tono 
plomizo del disciplinado olivar corre pareja con el oscuro verdor de las anárquicas 
encinas, en contraste con el claro verdor de los almendros y el del incipiente cereal, 
que verdeguea por las barreras; las retamas llevan su verdor amarillento por lomas y 
cuardas; los arroyos que saltan por los abruptos canchales, las jaras pringosas que 
esperan la llegada de la primavera par estallar en blancura, los altos chopos vigilan 
los rojizos caminos, los arruinados molinos harineros, las norias aburridas ya en su 
abandono, en su tristeza campesina y ... los pueblos renovados, en sus viviendas, de 
calles más limpias, pero con menos carácter que antaño. En la lejanía azulada el 
Riscal de Velasco y más lejos la línea oscura corta el horizonte, son los Montes de 
Toledo, con sus formas aborregadas, macizas y seniles, de sierras viejas, que no han 
tenido vigor para rejuvenecerse. Todo envuelto en el sortilegio de las changarrillas de 
las puntas de cabras, del tolón, tolón del manso que dirige el rebaño de las plácidas 
ovejas, la piara que rebusca alguna bellota olvidada del antIguo vareo de las encinas, 
por el porquero. 

Algunos cromónimos respaldan el paisaje: Montalbán, Montalbanejos, Casa 
Blanca, Navazos de la Negra, Casa Gualdo. 

11. HISTORIA 

1) De la prehistoria al asentamiento visigodo. 

a) Del paleolítico, calcolítico a iberos y celtas. 

Las riberas taganas en el sector que nos ocupa ha sido de antiguo polo de atrac
ción demográfica, desde el hombre paleolítico a nuestros días, pasando por la pre
sencia hispanorromana al impresionante asentamiento visigodo. Picos triédricos 
como los de Pineda, ejemplares hachelenses, raederas musterienses, restos de con
cheros; abundantes piezas neolíticas. También en El Villarejo hay testimonios neolí-
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2) Del dominio islámico a la ocupación territorial de Alfonso VI. 

aj El dominio islámico. 

Sobre dos monumento~ señeros en nuc~tra comarca, lo~ invasores islámicos dejan 
su huella: en el Castillo de Montalbán queda el testimonio de una torre central que 
puede datarse en el reinado de Abd al-Rahman 111, quien encarga a su rnawlá y caid 
Durri ibn' Abd al-Rahman, a partir del año 932, la reconstrucción de las atalayas, for
talezas y castillos, localizados desde Talavcra de la Reina a Atienza. Así mismo 
manda torrear la iglesia de Santa María de Melque, elevándola sobre el cimborrio y 
cercarla con una muralla. La toponimia conserva esta presencia árabe con los voca
blos: Balat al Mulk «Camino Real»; para algunos ese mulk se castellaniza y da Melkc, 
Melque. Otros vocablos de origen árabe: alariche, albalarijos, arija -«ticrra de fácil 
cultivo»-; albaladejo --diminutivo de albalat, albalate <~pueblecillo o palacio»-, Atalfa 
-«el tamarindo»-, Allozar -«almendral». 

b) La ocupación territorial: repoblación y pohlamiento. 

Ocupado por el rey leonés-castellano Alfonso VI el anliguo Reino de Toledo, nues
tra comarca mantiene su población mozárabe acrecida por la que viene de la ciudad de 
Toledo, tanto mozárabe como castellana procedente de las huestes reconquistadora. De 
esta repoblación pudieran quedar los antropónimos Echevarría, Gaitán, que encontramos 
en la nómina comarcal. Se reafirma la Abadía de Santa María de Melque, poblada por 
los monjes cistercienses -año 1148-, después ocupada por 10s.Caballeros Templarios, 
así como el Castillo de Montalbán, fortalecido por los reyes cristianos y ampliado hasta 
el punto de ocupar hectárea y media de solar; al lado y defendido por el Torcón y dos 
barrancos; solo alIado Sur está desprotegido, por lo que la defensa es mayor. 

Esta fortaleza que fuera contra los rebeldes mozárabes toledanos, ocupada por los 
castellanos se puso en defensa contra los almorávides, luego el rey Alfonso vn se la 
entrega a los Caballeros del Templo, que la mantienen en'su poder hasta la extinción 
de la Orden en el 1308; los referidos caballeros construyen las dos impresionantes 
torres albarranas. Sobre estas dos bases: religiosa una -Melque-, militar otra 
-Montalbán-, comienza con lentitud la repoblación del territorio comarcal, reafir
mándose don Alfonso Téllcz -notable personaje de la Corte de Alfonso VIlI- a quien 
ese rey da en el 1209 la villa de Montalbán. Ya en el 1203 existía el concejo de 
Montalbán y en el año siguiente se titula vUla. En aquel momento, linda su alfoz con 
tierra de moros; el rey da licencia al referido Téllez para que las ocupe y las haga 
suyas. En el primero de los años citados disfrutan de sus montes los concejos de 
Maqueda y de Montalbán. En el documento de eesión se' citan los siguientes lugares: 
La Torre de Santa María -de Melque-, El Castrejón, Villa Alpuercas. La Puebla se 
rigió por el Fuero de Ronda, que era el mismo que usaba la ciudad de Toledo. 

En el tiempo que consideramos había una serie de poblados en Ronda, Villarta, 
Villahennosa, que por estar cercanas al río Tajo se fueron despoblando. Villarta 
estaba al Sur del río y Villahermosa al Norte. Ya en el 1276 estaban abandonadas, sus 
moradores había buscado lugares más saludables, encontrándoles en un paraje que 
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antaño fuera exclusivamente «habitación de judíos», este lugar se llamaría después, a 
mediados del siglo XIII, La Puebla, un sitio más alto y sano. 

e) El Señorío de la Reina doña Leonor. 

Se trata de doña Leonor de Plantagenet, hija de Enrique II de Inglaterra; casada 
con Alfonso Vlll, como Reina de Castilla (1170-1241) recibe el señorío de 
Montalbán, donado por su marido. Es probable que en este tiempo se contruyera el 
primer puente sobre el Tajo para el paso del ganado merino o de extremos. Esta obra 
será después unn de los más importantes Contaderos Reales. El puente, como otros 
de la época, se contruyó sobre pilas de mampostería y pasarelas de madera, siempre 
de paso peligroso y expuestas a frecuentes ruinas. 

La tierra de Montalbán fue siempre, por su clima y topografía, un buen lugar de 
extremos, una de las varias extremaduras que hay en Castilla, lo que venía al aumento 
de la importancia del puente sobre el Tajo y del referido contadero. 

En aquellos tiempos iniciales del siglo XIII, la tierra de Montalbán, cubierta de 
intensa vegetación montosa, fue excelente lugar para el establecimiento de numero
sas posadas de colmenas y en sus aledaños campillos de trigo. A esta economía de 
sub::.istencia se añade la abundosa ganadería vacuna y caprina. 

d) Parajes comarcanos a mediados del siglo XlV. 

En esta centuria se escribe por Alfonso el Onceno, rey de Castilla el extraordina
rio Libro de la Montería -año 1350-,. En él figuran una serie de lugares, como indi
cativo del poblamiento de la comarca, así encontramos: Los Pajares es un buen 
monte de puerco y son las voceríaí-. en Vallllnuso hasta Acenas, se renuevan Jos perros 
en el camino de Montalbán -castillo de--, a La Puebla, son las armadas en Santa 
Maria -de Melque-, y en el Carcón -por el Torcón-. Así se citan: El Allozar, El Val 
de Sant Martín -todavía no es población-, El A1adroiial de la Posada del Tundidor 
-Posada de colmenas-, el tundidor es el artesano que cor;ta e iguala el pelo de los 
paños. Camino derecho de La Puebla de Montalbán está Valdezate. El Colmenar de 
Acebuchill y el paraje de El Acebuchal. Nilvacerrada, El Guijo, Va/madrigal, Cabeza 
de los Aguileros. La mayor parte de esta nómina se mantiene. Es interesante destacar 
en ella la referencia a las posadas de colmenas, la existencia de puercos -jabalíes-, la 
actividad artesana que reside en La Puebla. 

Disuelta y perseguida la Orden del Templo, los cuantiosos bienes pasan al rey 
Fernando IV, en su mayor parte. Su hijo el rey Alfonso XI se los cede a don Alfonso 
Fernández Coronel; Pedro 1 a su hija Beatriz. 

3) La comarca en los siglos XV, XVI Y XVII, 

a) En el siglo XV 

Se despuebla el caserío de Melque, por enfermizo, debido al estanco de las aguas 
que ocasionan los diferentes diques o presas de los arroyos circundantes. Se mantiene 
el culto en el templo que se convertirá en ermita, a la que van todos los años los veci-
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LA PUEBLA DE MONTALBÁN: La Glorieta. 

nos del contorno. La vi lla y el castillo pasan, por donación de Juan 11 , a su esposa 
doña María de Aragón hasta 1437, que el mi smo rey lo entrega al Condestable don 
Álvaro de Luna. Aquel monarca concede a La Puebla de Montalbán un mercado . . 
semanal que se celebrará los Jueves. " 

La iglesia de la Paz se levanta sobre parte del solar que fue la Huerta del rey 
Pedro 1; las obras se inician en el año 1435. 

En e l 1480 en las Cortes de Toledo se señalan los puertos o contaderos reales, 
entre ellos el que utilizaría el puente sobre el río Tajo. en el ténnino de La Puebla de 
Montalbán. 

A la muerte del Condestable don Álvaro de Luna sigue en posesión del señorío su 
mujer doña Juana de Pimentel, desde el 1453 reside en nuestra villa de La Puebla, a 
donde venían a recogerse en ella o en su castillo numerosas personas que huían de los 
alborotos de la ciudad de Toledo; traían sus haciendas por lo cual la señora feudal 
referida gravó con un impuesto al ganado nacido en el Señorío, consistente en dar una 
cría cada veinte nacidas y de cien ovejas o cabras una parida y otra vacía; estaban 
exentos los ganados de La Vez - los que tenían los vecinos, que en este caso no llega
ban a veinte cabezas-o 

Ya en el reinado de Enrique IV éste entrega la vi lla de La Puebla y el castillo de 
Montalbán a su poderoso amigo Juan de Pacheco, Marqués de ViUena, quien en el 
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1462 construye un palacio en La Poebla; después del año 1467, crea un mayorazgo a 
favor de su hijo Alfonso Pachcco y Téllez de Girón, que vino a ser el II Señor del 
Estado Señorial de La Puebla de Montalbán, 

b) En el siglo XVI. Continúa la repoblación. 

La Cosmografía de Fernando Colón, hijo del Almirante de La Mar Océana, dice 
que La Puebla tiene 600 vecinos, en el 1517; que está en llano y tiene fortaleza, 

Por el año 1531 el referido Téllez de Girón funda en el Val de San Martín, sobre 
el antiguo caserío de Lugar Nuevo, un pueblo que nombra San Martín de Montalbán. 
Recordemos que, aparte de ese Val de San Martín, en Valdepusa había otro San 
Martín, que antes hubo un San Martín de La Montiña y que hay un Arroyo de San 
Martín. Como se ve es un hagiotopónimo muy extendido en esta parte del Sur de la 
provincia. 

El mismo señor, en el 1538, funda El Vil/arejo de Montalbán, en un viejo solar en 
donde podía haber algún resto de poblamiento tardorromano, A antbos lugares les dio 
algunas tierras en donde arar y sembrar, imponiéndoles el pago de lIna fanega de 
grano por cada treinta que cosecharan, El mentado señor feudal vendió a La Puebla y 
a otros lugares del Señorío, unas 20.000 fanegas de monte, al precio que se han com
prometido pagar, de la misma contribución. Esta tierra montosa había que desceparla 
y ponerla en cultivo, por lo que suponía un gravamen superior al primero. 

Con este rompimiento del monte se han destruido gran c:;mtidad de posadas de 
colmenas, que nada tributaban; entre ellas había una distancia de 400 sogas; también 
pastaban libremente numerosas vacas que han desaparecido al haber roturados sus 
pastizales, igual que las cabras al no existir majadas. 

c) El mal estado de la puente. Otras construcciones. 

El Honrado Concejo de La Mesta solía ponerse de acubrdo con los señores terri
toriales para construir, con el aporte económico de ambos, 1a& necesarias obras públi
cas del territorio respectivo, sobre todo las puentes, que facilitasen el tránsito de los 
ganados, a cambio de algunas ventajas. En nuestro caso, desde el señorío de la reina 
doña Leonor los ganaderos, cuyos rebaños utilizaban la puente, le pagaban por el 
pontazgo tres florines por cada mil ovejas que pasaran, a cambio el feudal se com
prometía a mantenerla expedita y segura. Pero el conde de turno, a medidos del siglo 
XVI, cobraba el tributo pero no arreglaba la puente, que debía hacerla de piedra pero 
seguía siendo, en buena parte de madera, con evidente peligro de su uso. También 
debía facilitar el paso por la puente de los molineros y de quienes usaban los moli
nos, a los tejeros y a los trabajadores de las dehesas, todo: molinos, tejares y dehesas 
eran de propiedad del señor feudal. Los informantes de la Relación del 1576 dicen 
que la puente se cae a pedazos. 

En el 1522 se funda el convento de Las Concepcionistas; en el 1560 el de los 
Franciscanos, ambos en La Puebla de Montalbán. 
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d) La Puebla en la Relación de 1576. 

Aquí es obligado tratar de las noticias geográficas dadas por los informantes en la 
Relación de Felipe Jl sobre La Puebla: 

-Situación y topografía: la población se localiza en la ladera de un cerro, sobre 
tierra llana y rasa. 

-Extensión: mide más de seis leguas de una parte a otra. 
-Clima: .templado seco. 
-Minas: en la Dehesa de Melgue hay varias de plata pero de mucha costa y escaso 

rendimiento, también de azogue y de plomo. 
-Hidrografía: cuenta con los río Tajo y Cedena y con los arroyos Torcón y 

Cuevas~ algunos se secan en verano en diferentes tramos. Para beber se utilizan 
pozos, algunos muy profundos, hasta de 18 estados. Hay muchas fuentes de buenas 
aguas sobre todo en el monte. 

-Flora y vegetación: por haber estado el territorio cubierto de monte, abundan las 
encinas, las madroñeras, los romerales. A pesar del desmonte hay mucha leña. 

-Caza y pesca: con la desaparición de buena parte del monte ha disminuido la 
caza, pero hay conejos, liebres, perdices, venados, gamos, jabalíes. En el río Tajo se 
pescan barbos, anguilas, bogas; en los otros ríos y arroyos cachuelos. La pesca del 
Tajo tiene dueños. entre otros el feudal y el Colegio de Santa Catalina. 

-Dehesa y pastos: son doce las dehesas, todas propiedad del feudal, quien 
arrienda el invernadero -al ganado merino-, puesto que el agostadero es de los veci
nos del Señorío. La renta del invernadero es de dos millones de maravedís. Entre las 
dehesas está el Ejido de Montalbán. 

-Población y núcleo poblacional: se censan 800 vecinos, nunca ha tenido tantos, 
la población crece, porque antaño tenía solo 400. El núcleo se compone de 700 casas. 

-Sociología de la población: labradores, artesanos, 11 hidalgos de ejecutoria. Más 
de 600 vecinos viven de su trabajo, y si no trabajan con sOs manos no pueden comer. 
E! hombre más rico de la villa tendrá una hacienda de 600" ducados y de estos no hay 
nada más que tres o cuatro. Algunos viven del trabajo de la lana «la cual se labra muy 
bien», arras de sus viñas y olivares. 

-Agricultura: en las riberas taganas hay tres huertas, una de ellas del feudal, las 
otras dos de particulares; en ellas se dan variedad de frutas, de hortalizas. Se cosecha 
gran cantidad de pan -trigo- y de legumbres. El topónimo barte «pan hueco». 

-Ganaderfa: en las dehesas abunda el ganado y la miel, que es «la mejor de 
España»; hay queso cabruno y vino aloque y blanco. Pero hay falta de pastos por 
haberse desmontado en exceso. 

-Industria: molinos harineros de ribera en el paraje de La Puente de Montalbán, 
con tres ruedas, propiedad del feudal, que le rentan 500 fanegas de trigo: más abajo 
en el mismo río hay otros molinos, llamados de La Granadilla, con cuatro ruedas y la 
misma renta. Otros molinos nombrados de Las Monjas. Un batán. En otros ríos y 
arroyos más molinillos. Comunicaciones: una puente la mayor parte de madera, sobre 
el río Tajo, tan mala que a su paso «han perecido y perece mucha gente». Diezmos: 
se arriendan en 500 a 600 cahÍces de trigo al año. Iglesia: hay dos, una llamada San 
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Miguel y otra Nuestra Señora de la Paz, una sola parroquia que pertenece al arci
prestazgo de Rodillas. El beneficio curado es de 1.000 ducados. Dos conventos, uno 
de frailes y otro de monjas, el primero con 12 Ó 13 religiosos que viven de limosnas. 
Una ermita de Nuestra·Señora de la Vega, junto al río Tajo otra llamada de San 
Sebastián; por este año de 1576 se edificaba otra ermita dedicada a Santa Lucía. 
Beneficencia: hay dos hospitales, uno llamado de La Caridad. Despoblados: hay 
muchos restos de caseríos antiguos. Noalos se despobló hacia 1466. Otros despobla
dos: Cubillete, El Campanario, Montalbancjos. 

e) Olras notas del siglo XVI y alganas del siglo XVII. 

En el año 1510 empieza a funcionar una fábrica de tejer lana con 400 telares. 
En el año 1571 La Puebla censa 1.000 vecinos, San Martín 180. En el 1594 bajan 

en La Puebla a 980, El resto del Señorío cuenta con 841, sumados los vecindarios de 
San Martín, El Villarejo, El Carpio y Mesegar. En el 1598 sufre la villa una terrible 
peste bubónica que reduce su población en 2.200 personas. 

Ya en el 1570 se cita el Arciprestazgo de Montalbán y La Sisla Menor, a pesar de 
ello la Relación comentada de 1576 dice que la parroquia de La Puebla pertenece al 
arciprestazgo de Rodillas, como ya se indicó. 

En el 1594 la tierra de La Puebla se componía de esta villa y los lugares de San 
Martín de Montalbán, Montalbán, El Carpio y Mesagar. 

El palacio del feudal, del que ya hablamos, se localiza en el lienzo Noroeste de la 
Plaza Mayor; en él se aprecia obra mudéjar, gótica y plateres'ca, ésta última ya da 
comienzos en el siglo XVI. 

El Cardenal Pacheco, hijo ilustre de La Puebla, manda construir en esta villa el 
sólido edificio conventual para las Franciscanas; corría el año 1604. 

A medidos del siglo XVII La Puebla cuenta con una población de 639 vecinos, 
descenso motivado, entre otras causas, por la reciente epidemia sufrida. En ese 
tiempo San Martín censa 91 vecinos. En el 1665 Felipe IV concede el título de villa 
a este lugar, por 10 que se exime de la jurisdicción de La Puebla; por esos años varios 
vecinos de Navahermosa labran sus tierras jurisdiccionales. 

4) La comarca en el siqlo XVIII. 

a) La población y el caserío. 

A lo largo de esta centuria conocemos las siguientes cifras poblacionales: La 
Puebla: 421, 900, 990 vecinos; 3.577 y 3.528 habitantes, de ello 2.500 varones y 
1.790 mujeres; de este número son de comunión 2.500 personas. En el año 1788 hay 
112 nacimientos, 87 defunciones. En el 1752 hay 800 casas, de ellas 13 inhabitables; 
son de una planta. En el campo hay 30 viviendas para los hortelanos y labranceros, 
todas con sus cubiertas de paja. En el 1788 disminuye el número de viviendas, con 
648. El núcleo poblacional está circundando de cigarrales, huertas, olivares y viñe
dos. Las calles son anchas y muchas empedradas, con algunas cuestas. 
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San Martín: 70, 90, 99 vecinos: 627 habitantes. Caserío concentrado, solo en el 
castillo vive el guarda. El núcleo se compone de 130 casas, de ellas 30 arruinadas. 

El Villarejo: en el 1725 tiene 22 vecinos, en el 175223, en el 1755 sólo 10 veci
nos útiles, o sea que tributan. 22 casas habitables, 3 inhabitables, 20 solares que tuvie
ron viviendas. En la dehesa del feudal vive el guarda. 

h) Suciología poblacional. 

Se trata de una comunidad de labriegos y en La Puebla también de artesanos, en 
la que abunda el estrato eclesial-secular y regular- y los funcionarios. En San Martín 
disminuyen los artesanos y casi desaparecen en El Villarejo. Veamos las cifras: 

La Puebla: eclesiásticos y similares 28 seculares y 46 regulares, en el 1752. En el 
1768 43 regulares. Profesiones liberales y similares 26, entre ellos el médico con 
11.000 rs. de beneficio, el maestro de Primeras Letras con 1.200 rs. Mercaderes y 
similares 58. Entre los mercaderes se encuentran 30 arrieros, hay un topónimo Los 
Arrieros. 87 artesanos, entre ellos 9 albeitares-herradores con 9 rs. de salario. 
Labradores y similares 58. Jornaleros ISO, con 3 rs. de salario. el día que trabajan. 60 
pobres de solemnidad. Hay un topónimo: Lahradores. 

San Martín: 3 clérigos, sacristán, cirujano con 2.200 rs., escribano, maestro con 
400 rs. 8 artesanos, 23 labradores, 56 jornaleros con 2 y medio rs. 8 pobres de solem
nidad. 

El Villarejo: La Iglesia está servida por un teniente de cura residente en San 
Martín de Pusa; el cirujano viene de Navalmoral de Toledo. N.o hay escribano, actúa 
en las ocurrencias un fiel de fechos. Administrativos, artesanos y similares 4, labra
dores en tierras propias 5, jornaleros, criados y pastores 24, con 3 rs. Pobres 4. 

e) Economía. 

a') Las dehesas y labranzas: .... 
Aparte de los heredamientos y majuelos, hay una .erie de dehesas: Allozar, 

Cuchillar, Sotorrendo, Dehesa Boyal, propias de la villa de La Puebla. Son propias 
del feudal las de Doña Juana, Melquc, Castillo, Valdehuelo, Carrascosa, Albaladejo, 
Los Campillos, La Nueva, Retamar, El Rincón, Bayona. 

En San Martín se citan las labranzas de Valdepuerro, Valdelajos, Miay, 
Vallermoso. 

El Villarejo tiene las dehesas de pastos: Madrigal, Ejido del Navazo. 
b') Agricultura: 
En La Puebla abunda el cultivo de regadío para hortalizas, utilizan aguas de vene

ros, arroyos y norias. Las huertas se sitúan, unas al' pie del caserío, otras en 
Alcubillete. En los cigarrales hay muchos y variados árboles frutales. En el secano 
cultivan cereales y hay plantíos de viñedo y olivar. 

El término se reparte en 16.000 fanegas de marco, de ellas 46 de regadío, el resto 
de cereales, leguminosas, plantíos y pastizales. 

En San Martín se dedican las tierras de cultivo, una quinta parte a cebada y las 
cuatro partes restantes a trigo. Las dehesas están cubiertas de encinas. 
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El término de El Villarcjo se compone de 9.000 fanegas de marco, de ellas 2.250 
son de pasti7ales, 4.470 se dedican a cultivo de secano, cereales y legumbres. 

e') Ganadería: 
En La Puebla el ganado de labor está en 225 cabezas de vacuno, 230 de mular, 

65 caballar, 408 asnal, 50 vacuno cerril, 5.000 ovejas, 4.000 carneros, 50 corderos, 
1.660 cabras, 1.200 machos cabríos, 1.000 cabeza~ de porcino, 420 colmenas, repar
tidas entre cuatro propietarios. 

En San Martín se registran 700 ovejas, 70 carneros, 520 cabras. 
En el Villarejo 50 cabezas de porcino y 340 corchos de colmena. 
d') Precio de los productos agrícolas y ganaderos: 
En tiempo.'. normales, la fanega de trigo se vende a 17 rs., la de cebada a 7, de cen

teno a 10, dc avena a 6, de garbanzo a 36, de alberja a 15, de algarroba a 8. La arroba 
de aceite a 16, la dc vino a 5, la de albaricoque a 6, de ciruela a 3. La fanega de huerta 
rinde un beneficio de 800 rs., la de dehesa 3, la de prado 6, la de bosque 8. La col
mena deja una utilidad de 4 rs. La unidad de vacuno cerril 3, la oveja 5, el carnero 4, 
el cordero l. la cabra 5, el macho cabrío 6 rs. 

e') Industria: 
El movimiento industrial se centra en La Puebla: seguía la antigua fábrica de 

tejer lana, funcionan dos tenerías hasta el año 1788 en donde se labraron suelas y 
cordobanes, con un beneficio de 1.000 rs., cada una. En sus ratos libre las mujeres 
hacen pleita y soguilla para capachos y redes, hilan estambre que exportan a los 
talleres de Escalonilla. Aparte, la mayoría de las mujeres trabajaban en las labores 
del campo. 

Siguen marchando las paradas de molinos harineros, localizados en La Puente 
y en Granadilla. Trabajan 10 molinos de aceite, que dejan una utilidad de 500 a 
1.500 rs. Algunos cosecheros de aceituna tienen anejo "a su casa un molino de 
palanca para extraer aceite. Una calera y un tejar, propios ... del feudal, 3 alfares, de 
vidriado amarillo, un pozo de nieve. 

En San Martín: molinos harineros en las riberas del Torcón, llamados Villapalos, 
La Corocha, Vega y Aceitunero. 3 molinos de aceite. Hay buenas canteras. 

En El Villarejo 2 molinos harineros, en el Cedena, llamados El Campanero y El 
Medio, cercano al pueblo otro molino, entonces arruinado. 

f') Comunicaciones y comercio: 
Hay tres puentes en la comarca: sobre el Tajo y dos sobre el Torcón, estos llama

dos Canasta y Ruidero, entre ambos hay otro arruinado, que sería de grande utilidad 
si se rehabilitase. . 

La puente sobre el Tajo, en el año 1752, al que corresponde los datos que veni
mos ofreciendo, se pasa con gran riesgo, dado su quebranto y deterioro; se había 
construido de piedra y madera por cuenta de La Puebla, se arruinó en el 1759 y tar
daron siete años en rehacerle; se inician las obras en el 1766 y finalizan en el 1779. 
Es de once arcos, labrados en sillares de granito. Entonces se dijo que parecía obra de 
romano~. 
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Los productos hortícolas poblanos se exportan a Madrid, las almendras aValencia. 
Seguía el mercado de los jueves, en el que los trajineros de Mora venden azúcar, 
especias, potaje-en la acepción de bebida-, naranjas, limones, jabón y tocino. Los 
talaveranos traen loza y vidrio, también los toledanos y los de Alcora. Se comercia 
con lienzos, quincalla y cintería. 

En La Puebla trabajan dos mesones, 8 tiendecillas, una botillería en verano. 
g') Bienes de propios, tributos e impuestos: 
Los bienes urbanos se reducen a las Casas Consistoriales, a la carnicería, abace

ría, taberna, mercería. Los rústicos a tierras labrantía, dehesas y pastizales. Las dehe
sas de San Martín se nombran Abierta y Cerrada. El ejido de Las Navas es propio de 
El Villarejo. 

Los servicios municipales de El Villarejo son la panadería, que tiene poco tiro 
debido a que la mayor parte del vecindario se abastece de pan cocido en los hornos 
que tienen algunos vecinos. En La Puebla hay estanco de la sal, carnicería con tres 
tajos en donde se corta carne de vaca y de macho cabrío; hay 14 panaderías y una 
tahona con pan de mala calidad. Dos hospitales y una casa de convalecientes. 

Un hospital para transeúntes en San Martín. 
Los diezmos de San Martín suponen 180 fanegas de trigo, 100 de cebada, 30 de 

centeno. El Villarejo paga por el diezmo 460 fanegas de trigo, 160 de cebada, 50 de 
centeno, 4 de garbanzos, 7 de algarroba, una de alverja, otra de habas y media de 
avena. 

Los tributos civiles: de ellos se quejan los vecinos de La Pl,1ebla, por su excesiva 
cuantía, pagan 3.140 rs. por el tributo Ordinario y Extraordinario, dado que muchas 
de las grandes propiedades rústicas han pasado a manos eclesiásticas o a capellanías, 
ambas exentas de tributar. San Martín paga por todo los tributos civiles -Servicios 
Ordinario y Extraordinario, Millones, Cientos y Fiel Medidor -4.493 rs-. El 
Villarejo paga por el Tributo llamado Las Treintenas del erano, esto es 35 fanegas 
de trigo, 12 de cebada, 13 de centeno y por el regalo al 'eudal 1000 rs. Aparte de 
estos que llenan las arcas del feudal, otros impuestos suponen 2.620 rs. 

5) La comarca en el siglo XIX. 

a) Demografía y caseríos 

a') Demografía: 

AÑOS: V=_VECINOS; H= HABITANT.E~ __ 

PUEBLOS 1808 V 1815 V 1825 H 1845 H 1857 H 1977 H 
------"- -

AJcubillete II 7 
Puebla. La 900 900 4.289 4.436 5.117 5.443 
San Martín 441 336 792 796 

120 91 386 212 

CASAS 

1887 H 1845 

6.067 750 
123 100 
226 24 Villar_ejo, EI ___ 

-- --- -------------
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Para la sociología de la población, anotamos en La Puebla varios comerciantes 
chantalese'i_ un tendero y tres tenderos, provenientes de las guerras franco-española 
de IIm1es del XVIII y comienzos del XIX. 

b') Lo'i caseríos: 
El de La Puebla las calles son rectas y están empedradas, de buen aspecto; en la 

plaza la casa-palacio del Duque de Uceda. Las viviendas de una o de dos planta<\, pero 
todos de buena construcción. El convento de monjas es un edificio bien construido y 
de bella traza. Dos fuentes. En el término se localizan varios poblados, entre ellos Las 
Cuevas, Atarfa, Ruidero, Tacones, La Nava, Gualdo, La Florida. 

Las casas de San Martín son de mediana construcción; el caserío se distribuye en 
cuatro calles bastante espaciosas, sin empedrar, una plaza con un álamo en el centro. 

Las vivienda:'. de El Villarcjo son malas, distribuidas en tres calles y una plaza, 
todo sin empedrar. 

h) Economía 

a' ) Los culti vos y la ganadería: 
En el 1825 La Puehla tiene 60.000 olivo\, extensos pagos de viñedos, ingertales 

de albaricoques, cosechas 10.000 fanegas de cebada, 7.000 de trigo, 2.000 de arrobas 
de garbanzo, 40.000 de vino, 10.000 de aceite. El valor de la cosecha de albaricoques 
se cifra en 20.000 rs., el de las huertas en 25.000, Los buenos pastos los aprovecha el 
ganado merino y las 3.500 cabezas de lanar. Cuenta con 600 de cabrío. 

En este año San Martín tiene buenos pastos, viñas y olivares, ganado lanar ordi
nario. El Villarejo disfruta de magníficos pastos, abundante leche, ganado lanar y 
cabrío. 

En el 1845 La Puebla cuenta con 20.000 pies de olivos, varias viñas, 10 huertas, 
entre ellas las nombradas del Bosque, Valdehuelo, La Rinconada, Allozares, 
Albaladejo, Castrejón y El Campillo 3. Disponen de 13,000 fanegas de marco, de 
ellas 6.710 dedicadas al cultivo y el resto a pastizal. San Martín dedica muchas fane
gas al plantío del olivar y al viñedo. Cuenta con las labranzas de Las Alamedas, 
Bayernoso -con 5 quintos-, Las Cobachuelas ---con 8-, La Cuesta de Bemuy -con 3-. 
Los vecinos ~on todos labradores. El Villarejo tiene en su jurisdicción las labranzas 
de Los Alamos, La Audiencia, Barte, Casa-Blanca, Casa de Madrigal, Cerro Calvo; 
aparte de varios montes: Cinco Puntas, Confita, La Encina, ValdecabalIeros, La 
Dehesa de Madrigal, esta de monte bajo. 

b') Industria, comunicaciones y comercio: 
a") Industria: en el 1825 en La Puebla 3 molinos harineros, 10 aceiteros, tahona, 

tejar, 2 hornos de cal, 2 tenerías. Muchas personas hacen'capachos, otras se dedican 
a pescar, hay varios alfareros. 

En el 1845 en La Puebla continúa el mismo movimiento industrial, se da el 
número de alfares, que son 6. En El Villarejo se censan 3 molinos harineros de 
ribera. 

b ") Comunicaciones y comercio: en el 1825 continuaba celebrándose la feria el 
20 de septiembre, en La Puebla. En el 1845 se cita como magnífica la puente sobre 
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LA PUEBLA DE MONTALBÁN: Plaza presidida por el palacio del señor feudal, con 
bella portada encuadrada por columnas platerescas sobre plintos y rematad~,s por na
meros platerescos y artístico frontón trilobulado y en el escudo de los condes. 
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el río Tajo en La Puebla, con 957 pies de largo y 46 de ancho. El correo llega de 
Toledo, por balijero, tres veces por semana. Se exportan frutos de la huerta y otros 
propios de su agricultura; se importa arroz, bacalao, tela de vestir; dispone de 4 tien
das. El Villarejo recibe el correo de Navahermosa «cuando hay proporción». 

e) Iglesia, enseñanza y administración. 

a') Iglesia: 
En el 1826 en La Puebla hay dos parroquias, con dos partidos dezmatorios en 

Rodillas y en Corral del Torcón; una de las iglesias tiene altísima torre y campo
santo. Tres ermitas, una cuarta arruinada. Hospital con «iglesia muy decente). Un 
segundo hospital para peregrinos. Convento de monjas franciscanas con buena 
iglesia. 

San Martín, llamado también Lugar Nuevo, con una parroquia en su única iglesia; 
Ermita de Melque. Un hospital casi abandonado. 

En El Villarejo su iglesia es aneja a La Puebla. 
En el 1845, en La Puebla iglesia parroquial de Nuestra Señora de la Paz, con 

curato de término, al cual están anejas las iglesias de San Martín y de El Villarejo. 
Convento de religiosas Franciscanas. En las afueras convento de religiosos 
Franciscanos sin uso -por la desamortización-o En las inmediaciones ermita de La 
Soledad, otras dos pequeñas, a las advocaciones de San José y de Santa Lucía. En una 
altura el cementerio bien construido. Hospital con cortas rentas. Capilla dedicada al 
Santísimo Cristo de la Caridad. 

San Martín, iglesia parroquial de San Andrés y en las afueras el cementerio. 
En el año 1880 se restaura el famoso puente sobre el Tajo, en La Puebla. 
b') Enseñanza: 
En el 1845 en La Puebla, la escuela de niños tiene una matrícula de 120 escola

res, está dotada con 2.200 rs.; la escuela de niñas con una matrícula de 60, dotada con 
1.000 rs., de los fondos públicos. La escuela de San Martín con 30 escolares de ambos 
sexos, dotada con 1 .000 rs. A la escuela de El Villarejo asisten 6 niños, dotada con 
500 rs. 

e') Administración: 
En el 1845 La Puebla cuenta con un pósito de granos y una administración de lote

ría. San Martín tiene también pósito. En este año todos nuestros pueblos tienen casa
ayuntamiento y cárcel. La Puebla tiene un presupuesto municipal de 36.382 y contri
buye con 119.000 rs.; San Martín 11.677 rs. de presupuesto; El Villarejo 2.870 rs. 

d') Otras noticias: 
En el 1851 se inaugura en La Puebla el Caño Grande y en el 1882 el Caño Chico. 

En el 1891 se inaugura un Colegio de Segunda Enseñanza. 
En el 1890 las Cortes del Reino aprobaban el proyecto de ferrocartíl de vía estre

cha de La Puebla a Navalcarnero, pasando por Escalonilla, Gerindote, El Val de Santo 
Domingo, Caudilla, Novés, Portillo, Fuensalida, Santa Cruz de Retamar y Valmojado. 
No se lleva a cabo; 10 mismo sucedió con el de Nombela. 
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6) La comarca en la primera mitad del siglo XX. 

a) Demografía de 1900·1960. 

PUEBLOS 

Puebla, La 
San Martín 
Villarejo, El 

AÑOS Y HABITANTES 
.. ----- -- ----------

1900 1910 1930 1930 1940 1950 1960 

6.189 6.582 7.008 
1.252 1.592 1.652 

282 314 281 

7.305 6.581 6.595 7.700 
1.785 1.710 1.927 1.681 

353 327 328 324 

EDIFICIOS-AÑO 

1960 

1.108 
525 
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En el año 1960 predomina el poblamiento concentrado y esta situación responde 
al emplazamiento de los poblados. Edificios diseminados: en La Puebla 34, en San 
Martín 3, en el Villarejo l. Entidades de población: 3,5, 1, respectivamente. 

b) Algunos detalles del caserío de La Puebla. 

La plaza mayor conserva los antiguos soportales propios de las viejas plazas cas
tellanas montados sobre columnas dóricas; presidida por la airosa cruz de piedra, ins
talada en el 1900. En esta primera mitad se derriban casas de grande solera. adorna
das con rejas de ventanas crucíferas y otras más antiguas, del siglo XVII. De interés 
es la nómina del viejo callejero: referida a la geografía: Aguila, Atalfa, Baños, Barco, 
Bataneros, Caños, Grillo, Judíos, Labradores, Lilas, Linajes, Luna, Montañés, Mosto, 
Nacional, Norte Nueva del Sur, Oriente, Panadera, Oliva, Paz, Pozos, Remolino, 
Salud, Sol, Tenerías, Vado Alto, Vado Bajo. Con mención religiosa: Plaza de la Cruz, 
Monjas, Carmen, Cura, San Francisco, San José, San Miguel, Santa Ana, Santa 
Lucía, Teme a Dios. 

Separado del núcleo principal se sitúan los siguientes servicios: Hospital 
Municipal, Campo de Deportes, Algodonera, Matadero Municipal, Grupo Escolar, 
Biblioteca Municipal. .. 

c) Economía. 

a') Riqueza forestal y agricultura: 
En el 1948 el monte bajo, alameda, dehesas, pastos y erial suman en La Puebla 

4.040 has., en San Martín 3.200 y en El Villarejo 1.843. 
La campaña aceitera 1946-47 estuvo en las siguientes cifras: en La Puebla, acei

tuna molturada 646.345 kg., aceite producido 153.206 kg.; en San Martín 384. 250 Y 
90.033; en El Villarejo 11.260 y 1.598, respectivamente. 

En el 1959 en La Puebla se riegan 1.450 has., se cultivan de secano 9.200, frutales 
unos 19.400 pies, olivos 112.000; con una producción calculada de 2 millones de kg. 
La producción de vino está en 245.000 litros. En el referido año se cosechan 
1.200.000 kg. de trigo, 80.000 de cebada, 80.000 de centeno, 60.000 de avena, 
111.200 de algarroba, 300.000 de alverjones, 128.000 de garbanzo. Cultivos indus
triales: remolacha azucarera 260.000 kg., algodón 455.000, tabaco 45.000, alfalfa 
160.000. Cultivos hortícolas, entre otras: melones 500.000 kg., pimientos para comer 
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160.000. tomates 2.500.000. Producción de frutales: melocotones 680.000 kg., alba
ricoques 2RO.000. higos 20.000. Como se vc por cslas cifras, La Puebla de Montalbán 
es un oa. ... is, un vergel. 

MEDIOS DE TRAJ\SPORTE y MAQUINARIA AGRíCOLA: J 30 carros, 8 tractores, 3 trilla
doras, I aventadora, I cosechadora. 

b') Ganadería: disponemos de dos censos ganaderos, correspondientes a los años 
1916 y 1955, que detallamos. 

PUERLOS CABALLAR AS~AL MCLAR VACU~O L\;,\;AR CABRIO CERDA TOTALES 

Puebla. La 119- 22 1.01JO-1IJ0 500-553 410- 92 11.300-3.530 1.240-388 3.570-3.702 18.154-1.773 
San Martín 12-192 43-450 87- 45 48-283 3.960-6.960 69-261 128- 748 4.347-8.959 
Yillarejo. El 6- - 20- - 45- - XO- - 2.010- - 303- - 207-2.671 

- ---------------------- -----

La ganadería en el 1959 da estas cifras, por el orden anterior; en La Puebla: 20, 
120.95,4.140,200.702,3.702. 

Puede observarse como decrece el número de cabezas, no sólo el de labor, tam
bién el de leche, lana y carne. 

e') Industria, comunicaciones y comercio: 
a") Industria: en el año 1945 se explotan unos yacimientos de azufre en el término 

de La Puehla y otro en el de San Martín, con los nombres de La Española y La Mejor, 
respectivamente. En La Puebla baños de aguas minero-medicinales. 

En el año 1959, este es el movimiento industrial: en La: Puebla 7 fábricas de 
aceite, 1 de harina, I molino harinero, 6 hornos de cal, 5 alfares, 8 de tejas y ladrillos, 
2 de mo~aicos, 16 panaderías, 3 tejedoras, una de piezas de fieltro. Central hidráulic.a 
de producción de energía eléctrica «El Bosque». 

Matrícula industrial en el 1945: La Puebla 46, San M~rtín 18, El Villarejo 3. 
b ") Comunicaciones: En el 1950 un camino comarcal 4Jle San Martín de Pusa con 

El Villarejo, en donde finaliza. Corre una línea de autobuses entre Talavera y Los 
Navalucillos que pasa por San Martín de Montalbán; otra une Toledo con La Puebla 
de Montalbán. 

Estas son las cifras del servicio telefónico los años 1945 y 1947, referidas al 
número de abonados: La Puebla 17 y 18. Carecen de este servicio San Martín y El 
Villarejo. 

En el 1960 La Puebla está unida a San Martín por una carretera nacional no radial. 
Por un camino vecinal San Martín de Pusa con El ViIlarejo y éste con San Martín de 
Montalbán. 

En el 1959 el Servicio de Correos se atiende en La Puebla por un técnico y dos 
carteros urbanos y dos rurales. 

En cuanto al servicio telefónico 1955-1959, La Puebla cuenta con 51 y 66; San 
Martín con 8 y 26; El Villarejo, en el segundo de los años citados, con 39 abonados. 

c") Comercio: matrícula comercial el año 1945 es de 59 en La Puebla, 14 en San 
Martín, 1 en El Villarejo. Continúa la feria, pero ahora es el16 de julio. En el 1959 
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La Puebla cuenta con 15 tiendas de comestiblel:>, 2 confiterías, 6 ferreterías, joyería, 
3 mercerías, 6 pescaderías, 2 relojerías, 6 tiendas de tejidos, 5 zapaterías. 

El comercio del dinero está servido, en La Puebla, por 3 corresponsalías de los 
bancos Español de Crédito, Central y Bilbao. 

e) Enseñanza: 

En el curso 1958-59, funcionan las siguientes escuelas: La Puebla 4 de niños y 5 de 
niñas; San Martín l y ]; El Villarejo l y 1. En La Puebla un Colegio de Segunda 
Enseñanza ~(Nuestra Señora de la Paz», con internado, regido por los P.P.. Franciscanos. 
Grupo Escolar «Fernando de Rojas», con dos graduadas. Escuelas subvencionada con 
tres secciones. Escuela de patronato parroquial. Dos escuelas subvencionadas de La 
Hermandad Sindical. Escuela del Hogar de La Sección Femenina. 

f) Cultura: 

En el año 1931 se declaran monumentos histórico-artísticos la Iglesia Visigoda de 
Nuestra Señora de Santa María de Melque y el Castillo de Montalbán. 

En el 1959 La Puebla cuenta con dos salas para teatro y cine, con un aforo de 900 
plazas. San Martín con una y 220. En eses año en La Puebla hay un reflejo cultural 
en una tertulia instalada en el Palacio de los Duques, presidida por don Casto María 
del Rivero, En el 1924 funcionaba el Centro Recreativo de Artistas, que desaparece 
después del 1940. Cuenta con una Biblioteca Municipal «Cardenal Pacheeo»; con 
una Banda de Música, Campo de Deporte~, Peña de Pescadores ,«La carpa», periódico 
mensual « La Voz de La Parroquia». Se leen 110 diarios. 

g) Administración: 

a') Municipal: 
En el 1959 el Ayuntamiento de La Puebla se compqne de alcalde-presidente, 

3 tenientes de alcalde y 5 concejales; el de San MartÍf\ de 6 concejales y el de 
Villarejo de 3. 

Presupuestos del 1946 y 1958: 269.000 y 928.000; 75.000 Y 223.000; 35.000 Y 
127.000 pesetas, respectivamente. 

b') Eclesiástica: 
En el 1950 La Puebla pertenece al arciprestazgo de Torrijos-Escalona; San Martín 

al de Toledo y El Villarejo al de Talavera de la Reina. Siguen los conventos de 
Franciscanos y Franciscanas en La Puebla. 

c') Judicial: 
Al igual que con la administración eclesiástica sucede éon la judicial. La comarca 

se integra en Varios Partidos Judiciales en el [950: La Puebla al de TOlTijos, San 
Martín y El Villarejo al de Navahennosa. Al crearse los Juzgados Comarcales, se 
establece uno en La Puebla, a él pertenecen los Juzgados de Paz de Albarreal de Tajo. 
Burujón, Carpio de Tajo (El), Escalonilla, Mala (La). Mesegar. Al Comarcal de Los 
Navalmorales pertenece El Villarejo y al de Navahermosa el de San Martín. 

d') Beneficencia, higiene y sanidad: 
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En el 1959 en La Puebla hay 4 médicos, 3 veterinarios, 4 farmacéutico, 4 practi
cantes y una comadrona, todos residentes. 

Funciona un Dispensario Antipalúdico y otro de Puericultura. Traída de aguas, 
procedentes del pago de El Malacate, con un depósito de 316 m' de capacidad. En ese 
año 130 v iviendas disfrutan del servicio de agua corriente. 

7) La comarca en la segunda mitad del siglo XX. 

a) Demograj(a del 1970 al 1996: 

HABIT. DE HECHO HABIT. DE DERECHO CASAS 

AÑOS AÑOS -- ------- --- --~= 

PUEBLOS 1970 1981 1990 1992 1993 1994 1995 1996 1991 

Puebla, La 
San Martín 
Villarej", E~_ 

- ---- ----

6.948 6.216 6.390 
1.016 898 807 

324 128 111 

6.237 
774 
106 

6.572 
778 
107 

6.601 
763 
104 

6.756 6.969 
758 751 
104 104 

La Puebla cuenta con una entidad menor que es La Rinconada. 

b) Los caseríos y la nóminas de las calles. 

2.848 
729 

88 

De la blancura de La Puebla destaca la alta y solitaria. torre de San Miguel. 
cubierta con un tejadillo a cuatro aguas, a lo mudéjar toledano; la mole del Convento 
de las MM. Concepcionistas; los bellos capiteles de la ermita de La Soledad, una de 
las joyas de la arquitectura poblana, el convento de los Franciscanos, labrado en ladrI
llo. Es admirable el aseo que se advierte en esta ilustre población, de las más nume
rosas en habitantes de la Provincia, con un relativo moviihiento cooperativo y con el 
esperanzador inicio de la industrialización hortícola. .. 

Las calles limpias, las viviendas enjalbegadas con esmero, los yerros de las ven
tanas y balcones recién pintados. Es notable el número y belleza de la rejería, las hay 
antiguas y modernas. Se puede afirmar que las rejas es una constante de la artesanía 
poblana al servicio de la población. 

La nómina del callejero es evocadora. De tema religioso: de La Cruz, Plaza del 
Convento, San Francisco, de Las Monjas, del Cura, San José, Santa Ana, San Miguel, 
Plaza de La Iglesia, Paseo de La Soledad. Santa Lucía, El Carmen, Teme a Dios. 

MENCIONES GEOGRÁFICAS: Azufaifo, Remolino, Atalfa; Caño Grande, Lilas, Oliva. 
Vado Alto y Vado Bajo, Mosto, Adormidera de Los Pozos, Grillo, Nueva del Sur, 
Norte, Oriente, Palma, Cuesta de La Ce, Canes, Aduana, Alamillo, Barco, Madrid. 

ALUSIONES HISTÓRICAS: Barrio Judío, Juan de Lucena, Sinagoga, Padilla Brujas, 
Colón, Baños, Melibea, Linajes. Ramón y Cajal, Manzanilla. 

RELACIONES CON LA ARTESANÍA: Bodegones, Alfares, Labradores, Bataneros, 
Caldereros, Tenerías, Canastas, Pan, Panadera, Malacate, Tendezuelas. 
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Por una tierra de olivares, luego de encinas, en esta ocasión con abundante can
delilla, se salva el Torcón llegamos a San Martín. Junto a la Iglesia el Camposanto, 
en esta misma plaza Las Casas Consistoriales, de piedm y da ladrillo, de dos plantas, 
con una torrecilla para el reloj. En la plaza un testimonio en recuerdo de Melque. 

Calles limpias, empastadas. El callejero conserva testimonios religiosos, comO: 
Cristo de la Luz, Avenida de Santa María de Melque, Iglesia, Capuchinos. Son más 
las referencias geográficas: Eras, Carreteras de Villarejo, de Torrijos; Caminos 
Vaqueras, del Molino Medio, Pozo Dulce; Flor, Rosa, Mayor, Roma, Real de Toledo, 
Lancha, Romeral, Alamillo, Nueva, Cerrillo, Huerto, Molino. 

En El Villarejo las calles cementadas, limpias, con faroles de estilo. Plaza de la 
Iglesia. La Glorieta. En esta nómina abundan las referencias militares y las políticas, 
también algunas geográficas: Callejón del Embudo, Camino del Molino. 

e) Economía. 

a') Agricultura y ganadería: 
Los siguientes cuadros expresan el estado de la agricultura y de la ganadería en 

los años 1982 y 1989: 
Datos agrícolas: 

PUEBLOS Has, TOTALES TIERRAS PASTIZALES FORESTALES PARCELAS 
LABRADAS 

Puebla, La 
San Martín 
ViIlarejo, El 

11.962-11.157 
11.386-12.737 
6.170- 7.479 

Datos ganaderos: 

9.340-7.931 
6.315-6.931 
8.181-4.619 

70- 423 
79- 420 
- -2.505 

381-234 
60-420 

1 

1.394-1.321 
1.412-1.886 

303- 353 

PUEBLOS VACUNO LANAR CABRIO CERDA 'EQUINO TRACT, COSECHA· 

-------

Puebla, La 255-399 600-515 
San Martín 379-466 552-808 
Villarejo, El 76- 15 128-107 
------- -----------

- ---------

62- 61 533-591 
112-138 451-723 
171- 68 4- 5 

- -37 
- - 1 

170-161 
91-103 
31- 25 

DORAS 

47-10 
2- 4 

10- 3 

La feracidad de la huerta de La Puebla y la consiguiente producción de la fruta, 
abundante y de la mejor calidad, motiva la creación de una Cooperativa hortofrutÍ
cola, inaugurada en el 1981, que ha costado su instalación 300 millones de pesetas. 
Forman parte de este complejo La Puebla de Montalbán, El Carpio de Tajo, La 
Rinconada y Toledo. Cuenta con una superficie de 11.800 m'. y una capacidad de 
producción de 45 millones de kgs./año; en ella trabajan 400 operarios. Se procesan en 
esta Cooperativa guisantes, judías verdes, tomates, pimientos, puerros y espinacas. 

En La Puebla funciona una Comunidad de Regantes del Canal del Castrejón. 
También varias cooperativas, una agrícola y otra de piensos. En San Martín una 
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Asociación Cooperativa Limitada. Así mismo en La Puebla una Agrupación Sanitaria 
Porcina. 

b') Industria y comunicaciones: 
En el 1994 se inauguró en La Puebla una planta solar fotovoltáica, de mil vatios 

de potencia, que se incorpora a los 30 megavatios que este tipo de energía funciona 
ya en Europa con un costo de 1.600 millones de pesetas; las instalaciones, en 7.936 
módulos, ocupan 30,000 m' de superficie totaL 

Trabajan en La Puebla tres industrias conserveras, una Cooperativa de Confección 
y una Agrupación Panadera. 

En cuanto a las comunicaciones: el Señorío está unido por carreteras de la Red 
Autonómica Intercomarcales, La Puebla, San Martín y por carreteras de la Diputación 
Provincial, San Martín con El Villarejo, 

En La Puebla sigue funcionando la Administración de Correos. En el 1983 cuenta 
con 972 abonados al teléfono, 

c') Comercio: 
En La Puebla siempre ha tenido importancia la actividad comercial, los judíos, los 

artesanos, el mismo callejero lo testimonian; hoy son numerosos los establecimientos 
comerciales en uso: tiendas de alimentación, de calzado, peletería, supermercado, res
taurantes, salones, cafeterías, bares, saneamientos. 

En cuanto al comercio del dinero, en La Puebla trabajan tres bancos y otras tan
tas cajas. En San Martín dos cajas. 

d) Enseñanza, cultura y sanidad. 

Se crea el Instituto de Formación Profesional «Juan de Lucena», que inicia su fun
ción en el curso 1984-85; se le da este nombre en el 1985, en el Claustro celebrado el 
27 de febrero, En la actualidad cuenta con 30 profesores y 308 escolares, Juan de 
Lucena fue un converso que imprimó libros en hebreo en La Puebla de Montalbán, 
en la segunda mitad del siglo XV; tiene casas en Toledo en la calle de Chapinería, en 
los años 1491-92; en el 1493 compra en esa ciudad las casas que fueron del judío don 
Yu~a Abenxuxen en Santo Tomé; se le vuelve a nombrar en el año 1494-95. 

Continúa el Colegio de San Francisco y el «Fernando de Rojas». Otro colegio 
público en San Martín. 

En el curso 1974-75 La Puebla cuenta con 33 unidades escolares, de ellas 24 esta
tales y 14 no estatales, con una matrícula preescolar de 193; en Educación General 
Básica asisten 485 niñas y 493 niños. En San Martín 4 unidades, de ellas una no esta
tal, con una asistencia de 65 y 58. En el curso 1983 hay una asistencia general de 
1.494 escolares. . 

La Biblioteca de La Puebla ocupa dependencias de la Casa de la Cultura; en el 
1993 contaba con 13.355 libros. La de San Martín radica en una edificio indepen
diente, tenía en ese año 5.700 títulos. El Villarejo sigue atendido por el Bibliobús. 

En la comarca hay asociaciones culturales y deportivas que desarrollan diversas 
actividades. De la Caja de Castilla-La Mancha depende el Hogar del Jubilado de La 
Puebla. Aquí funcionan varias clínicas y un Centro de Salud. 
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SAN MARTÍN DE MONTALBÁN: Exterior de la basílica de Sa~ta María de Melque, 
con sillarejos visigóticos. 

e) Administraciones eclesiásticas y judicial. , 

a' ) Eclesiástica: ' 
Las parroquias del Señorío hasta el año 1996 pertenecían al arciprestazgo de este 

nombre, la de San Martín al de Navaherrnosa y la de El Villarejo al de La Puebla 
Nueva. En ese año el nuevo prelado crea el arciprestazgo de Torrijas. quedando 
incluido en él la parroquia de La Puebla de Montalbán. Dividida la Archidiócesis en 
tres grandes Vicarías, La Puebla forma parte de la Vicaría de Toledo así como San 
Martín, en cambio El Villarejo se integra en la Vicaría de Talavera. 

b' ) Hagiotopónimos: 
Senda de San Roque, Ermita de San José, Ermita y Arroyo de San Sebastián, 

Ermita de Santa María de la Vega, Ermita de Nuestra Señora Santa María de Melque, 
Ermita de Santa Lucía, Casa de Santa Bárbara , Arroyo de Los Curas, Camino de Las 
Animas, Casa de Bendito, Iglesia de San Miguel, Iglesia de Nuestra Señora de La 
Paz. Dehesa de La Soledad, Arroyo de Mil Diablos. 

e') Judicial: 
En el 1980 los pueblos del Señorío de Montalbán pertenecen: La Puebla al Partido 

de Torrijas, al de Talavera El Villarejo y al de Toledo San Martín. 
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