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RESUMEN: La gran variedad de suelos, topografía y distancias entre el río Tajo y los 
Montes de Toledo occidentales en España, ha sido un factor determinante para el desa-
rrollo de la arquitectura popular exenta ligada a la agricultura y la ganadería en esa 
área. El objetivo de esta investigación es el análisis de la heterogeneidad del paisaje 
que ha determinado las diferentes soluciones arquitectónicas y constructivas de estos 
edificios. Todos los edificios aislados estudiados, relacionados con actividades agrope-
cuarias y entre la zona noroeste de los Montes de Toledo y el Tajo, han sido extrema-
mente dependientes de un duro y pobre paisaje natural  en la zona montañosa y de una 
fuente de permanente riqueza a orillas del Tajo. Los resultados de este estudio mues-
tran que crear un mapa descriptivo de esta arquitectura, requiere no sólo de la defini-
ción de los diferentes tipos de edificios, sino del análisis de las mutaciones progresivas 
y de las evoluciones que se suceden con el descenso de las montañas hacia el río. Edi-
ficios en principio sencillos, devienen más complejos a medida que la orografía y la 
composición del suelo nos permiten la obtención de mayores beneficios. Otro vector de 
transformación que cruza el mapa de Este a Oeste es el de los afloramientos graníticos 
y las zonas en que predominan los suelos de arena. Estos dan paso a suelos arcillosos 
y a suelos de pizarra que en ocasiones se acercan al río a medida que nos acercamos al 
límite más occidental. La comprensión del universo causal que hay detrás de cada he-
cho construido ha sido uno de los principales objetivos de esta investigación.

DESCRIPTORES: Arquitectura popular. Paisaje. Toledo. Tajo.

Vernacular architecture and Landscape between the river Tagus 
and Toledo Mountains

ABSTRACT: The variety of soils, topography and distances between the river Tagus 
and the Toledo Mountains in Spain has been a crucial factor for the development of 
isolated vernacular architecture related to agriculture and farming in this area. The 
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1.  Introducción

Existen pocos estudios detallados sobre 
la arquitectura popular exenta (ver Fig.1) 
en la franja de territorio entre los Montes 

de Toledo occidentales y el río Tajo, que ha 
servido a los trabajos agrícolas y ganaderos 
hasta su abandono paulatino desde mediados 
del siglo xx. Ha sido reflejo durante siglos del 
paisaje y los procesos de transformación so-
ciales y económicos. En la actualidad siguen 
en uso, casi exclusivamente, las edificaciones 
más complejas y cercanas a la vega del río 
Tajo por su mayor rentabilidad.

Enfrentarse a la documentación de arquitectu-
ra vernácula desconocida, requiere del estudio 
de los procesos de documentación que han 
supuesto la valorización de este tipo de patri-
monio en nuestro país con anterioridad. Dife-
rentes arquitectos han descrito el patrimonio 
rural español desde principios del siglo xx en 
un proceso creciente de valorización de la ar-
quitectura vernácula 

  Recibido: 27.04.2016; Revisado: 28.06.2016.
  Correo electrónico: adelaidadelpuerto@gmail.com
  La autora agradece los comentarios y sugerencias realiza-
dos por los evaluadores anónimos, que han contribuido a 
mejorar y enriquecer el manuscrito original.

1  Cita literal del inicio del artículo AlmArchA Núñez-herrA-
dor, E. (2011) «El descubrimiento y la puesta en valor de

«también denominada popular, rural, tradicional, 
típica, autoconstruida, sin arquitectos» (AlmAr-
chA, 2014: 2)1.

Desde el discurso de ingreso en la Academia 
de Bellas Artes de San Fernando de Anasa-
gasti (ANAsAgAsti, 1929), que supuso un pun-
to de inflexión en la valorización de la que de-
nominó arquitectura popular, se inicia una fase 
de estudio de dicha arquitectura dentro del 
ámbito de debate de la arquitectura moderna y 
de las actuaciones de construcción y recons-
trucción posteriores a la guerra civil.

Fernando García Mercadal (gArcíA mercAdAl, 
1930) basa las descripciones en sus dibujos 
—y los realizados por Rivas Eulate— a los que 
añade estudios geográficos. En dicha publica-
ción analiza plantas, alzados y detalles gene-
rando epígrafes por tipos arquitectónicos dentro 
de clasificaciones paisajísticas. Leopoldo Torres 
Balbás (torres BAlBás, 1939), distingue las 
viviendas populares atendiendo a grupos por 
altitudes o zonas con diferente pluviometría, 

  la arquitectura popular: de Fernando García Mercadal a 
Luis Feduchi». Todos los adjetivos pueden ser válidos, 
aunque cada uno de ellos parece matizar una caracterís-
tica concreta de este tipo de arquitectura. En esta investi-
gación se ha elegido la denominación «popular» por ser la 
más común en la bibliografía existente sobre este tipo de 
arquitectura.

aim of this study is to analyze how the landscape heterogeneity has determined the 
different building types and construction details of vernacular architecture. All the 
isolated buildings studied, related to farming activities at the north-west side of the 
Toledo Mountains, have been extremely dependent upon a harsh environment in the 
surroundings of the mountains, but subject of permanent benefit from the economic 
resources on the banks of the river Tagus. The results of this research project show 
how creating a descriptive map of this architecture does not only require the definition 
of the different construction details, but also the analysis of the progressive muta-
tions and changes that can be observed as we descend from the mountains to the 
river.  Most simple building types become more complex as orography and soil com-
position allow for the attainment of greater resources and profit. Other vectors of 
transformation that crosses the map from East to West are the rocky outcrops and 
sandy territories, or the clay and slate soils that, in some parts, reach the river. The 
understanding of the vast decisions that had to be made in the construction of the 
buildings, considering all the various factors mentioned, has been one of the major 
objectives of this study.

KEYWORDS: Vernacular architecture. Landscape. Toledo. Tagus.
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dando especial relevancia al tipo de medio en 
el que la arquitectura se inserta. La clase de 
información gráfica predominante es la fotogra-
fía. El texto es extenso y especialmente des-
criptivo y establece analogías con tipos arqui-
tectónicos existentes fuera de nuestro territorio.

El Gatepac 1935-36 y Martín Artajo en 1943, 
profundizan en la caracterización, valorización 
y necesidad de protección la arquitectura rural 
que se convertiría en protagonista de las políti-
cas de reforma agraria del Primer Franquismo 
(AlmArchA, 1996; 2011). En el caso de la obra 
de Carlos Flores (Flores, 1973) los diferentes 
volúmenes se dividen por regiones geográfi-
cas. El recorrido parece tener la intención de 
dejar constancia de la variedad de tipologías y 
soluciones constructivas aún presentes en la 
península en los años ´70, y que comenzaban 
a desaparecer o abandonarse parcialmente. 
Feduchi, en sus Itinerarios de Arquitectura Po-
pular (Feduchi, 1976), realiza recorridos enla-
zando provincias mediante elencos de munici-
pios, profundizando en el análisis compositivo 
en planta y equilibrando la presencia de foto-
grafía y de plantas arquitectónicas. La aporta-
ción de los hermanos García Fernández y del 
profesor García Grinda (gArcíA, 1988) desde 
finales del siglo xx ha supuesto la elevación en 
la calidad de las descripciones gráficas y el 
análisis detallado de las construcciones por co-
marcas naturales. El análisis estructural, los 
detalles compositivos y una comprensión ma-
yor de la relación entre la arquitectura y su me-
dio destacan en todas sus publicaciones.

Desde la Junta de Andalucía a primeros del 
siglo xxi se llevó a cabo una labor de inventa-
riado de las arquitecturas correspondientes a 
las explotaciones agropecuarias predominan-
tes: Cortijos, Haciendas y Lagares. Aunque la 
maquetación y la cantidad de información va-
rían entre las publicaciones de unas provincias 
a otras, el sistema descriptivo es muy similar. 

Incluye fotografías que describen la integra-
ción de las edificaciones con los cultivos a los 
que sirven, combinando plantas que indican 
composición general y posición de los princi-
pales espacios y algunas imágenes de detalle.

Con la perspectiva creada por los estudios 
previos reseñados, consciente del valor de la 
fotografía como herramienta básica junto al di-
bujo (ávilA mAcíAs, 1988), y con la intención 
de caracterizar y avanzar sobre el estudio de 
las variaciones de la arquitectura popular liga-
das al paisaje, se inicia este estudio con una 
primera inmersión en la geografía física y en 
los procesos históricos.

2.  Objetivos y metodología

El objetivo principal de esta investigación es 
descubrir las relaciones entre los elementos 
que componen la arquitectura y los elementos 
que componen el paisaje en que se inserta, a 
través del estudio de un territorio cuyo paisaje 
varía a lo largo de pequeños recorridos. 

El trabajo, que forma parte del desarrollo de 
una Tesis doctoral, se ha dividido en tres fa-
ses. Una primera fase de búsqueda de carto-
grafía y datos sobre la orografía, sustratos 
geológicos y especies botánicas silvestres de 
la zona de estudio. Una segunda fase de tra-
bajo de campo, con toma de datos directa de 
las edificaciones como levantamientos croquis 
e imágenes fotográficas, y una tercera fase de 
análisis combinado con el estudio de bibliogra-
fía acerca de los procesos históricos de la 
zona y de las soluciones constructivas tipo de 
los diferentes pobladores. Aunque en el texto 
completo de la Tesis doctoral se analiza la in-
fluencia de la historia local en el desarrollo de 
los tipos edificatorios, se ha querido centrar 
este documento en la relación entre la arqui-
tectura y el medio natural.

Fig. 1/ Imagen de edificación ligada a la explotación agrícola-ganadera en el Término Municipal de Navahermosa, 
Toledo

Fuente: archivo de la autora, elaboración propia.
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3.  Delimitación del área de estudio 
e introducción al paisaje 

El curso medio del río Tajo, a su paso por la 
provincia de Toledo, genera un macro-meandro 
coincidente con las zonas de mayor altitud de 
la cordillera de los montes de Toledo. La eleva-
ción en la cota del terreno que suponen los pá-
ramos detríticos formados a partir de las estri-
baciones de los Montes de Toledo, alejan el 
curso del río que busca continuar su descenso 
de cota hacia el Atlántico. Se crea así un terri-
torio diferenciado de pequeñas dimensiones, 
grandes variaciones paisajísticas que contrasta 
con la meseta cristalina, adyacente en su ver-
tiente Este, o La Sagra, también en Toledo. El 
área de análisis de la que es objeto esta inves-
tigación limita al norte con el río Tajo, a Sur con 
la cordillera occidental de los Montes de Toledo, 
a Oeste con el valle del río Gévalo y a Oeste 
con el valle del río Torcón. Engloba fragmentos 
de varias comarcas geográficas: de La Sisla 
(JiméNez de gregorio, 1996)/meseta cristalina 
de Toledo a Este (muñoz, 1986), Comarca de 
los Montes de Toledo a Sur y Sureste, Comarca 
de la Jara a Oeste (muñoz, 1976) y gran parte 
de la comarca de la Vega del Tajo a Norte. 

Dichos territorios comparten una pluviometría 
específica derivada de su orografía con proxi-
midad a los puntos más altos de la cordillera, 
orientación Norte con respecto a la misma  
y la cercanía entre varios afluentes del río  
Tajo.

Engloban los sistemas de rañas al Oeste del 
río Sangrera, entre el río Sangrera y el río 
Pusa y entre el río Pusa y el río Torcón (PArdo 
& esPeJo, 2006).

Acompañan a las variaciones paisajísticas (ver 
Fig.2) variaciones en los tipos arquitectónicos 
con el cambio de altitud. Según la clasificación 
más reciente de los tipos de paisaje de la re-
gión castellano-manchega (PoNs, 2011), el 
área de estudio estaría compuesta por vegas 
en la zona norte, páramos detríticos entre la 
vega y las estribaciones, así como penillanu-
ras y piedemontes a medida que nos acerca-
mos a las franjas Oeste y Este respectivamen-
te. La composición del paisaje determina en 
gran medida las soluciones constructivas, y las 
posibilidades de aprovechamiento agrícola o 
no del suelo dan lugar a construcciones con 
diferentes grados de complejidad. 

Fig. 2/ Mapa de localización del área de estudio, comarcas y tipos de paisaje en la provincia de Toledo. 
Información combinada del Atlas de Paisajes de Castilla la Mancha (Pons, 2011) y La Meseta Cristalina de Toledo. 
Atlas de geomorfología (Muñoz, 1986)

Fuente: archivo de la autora, elaboración propia.
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En términos geomorfológicos, el territorio estu-
diado se compone de las sierras noroccidenta-
les de La Cordillera de los Montes de Toledo, 
las estribaciones y laderas, las rañas y las te-
rrazas del Tajo. Gran parte del área estudiada 
se corresponde con los páramos detríticos, 
habituales en otras zonas de nuestra geografía 
y en los que predominan las soluciones de fá-
bricas de tierra (gArcíA, 2011). Las variacio-
nes paisajísticas dentro del área analizada 
vienen determinadas por la topografía, mucho 
más suave en las inmediaciones del río, y ac-
cidentada en la cordillera con cotas que supe-
ran los 1.000 metros de altitud. También por la 
composición del suelo; granitos en las cuencas 
del río Cedena y Torcón, limos con cantos y 
limos rojos en la franja intermedia, pizarras y 
areniscas en la cordillera y en la franja Oeste 
y arenas, gravas y limos en la franja Norte con 
el acercamiento al río (ver Fig.3).

Las dimensiones del macro-meandro -forzadas 
por la elevación de cota de los páramos detrí-
ticos que separan al río de la cordillera-, per-
miten su localización en un mapa peninsular. 
Llegan a generar distancias a la cordillera que 
van desde <10 a >50 kilómetros en línea recta. 

Las perspectivas del paisaje varían desde de 
las panorámicas cerradas de montaña en la 
cordillera —en la que no se divisan los altipla-
nos que las separan del río— a las visiones de 
conjunto de los Montes de Toledo, la vega del 
río Tajo y la cordillera de Gredos que se avis-
tan desde las estribaciones. La visión de la 
montaña desde el río se hace cercana en la 
zona más oriental y, en mayor medida, en el 
límite Oeste de la zona de estudio. Con el 
avance del macro-meandro, la perspectiva se 
abre y las montañas se distancian predomi-
nando un paisaje verde llano que limita con la 
llanura seca, suma de rañas.

En la zona más occidental, en la que se pro-
duce un mayor acercamiento al río de la cordi-
llera, predominan los suelos de pizarra que no 
permiten un aprovechamiento del suelo agríco-
la. En la zona de mayor apertura del macro-
meandro, se genera una llanura con suelos en 
los que predominan las cuarcitas de matriz 
arcillosa. Las gravas ocupan los márgenes del 
río y en la zona más oriental. En la zona limí-
trofe con la meseta cristalina aumenta la pre-
sencia de arenas y los afloramientos rocosos 
graníticos que acompañan los cursos de todos 

Fig. 3/ Plano resumen geológico de la zona de estudio

Fuente: Instituto geológico y minero de España  
http://info.igme.es/cartografiadigital/geologica/Magna50Hoja.aspx?language=es&id=655 (acceso marzo/2016)

http://info.igme.es/cartografiadigital/geologica/Magna50Hoja.aspx?language=es&id=655
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los afluentes en el tramo desde las estribacio-
nes hasta la vega. Los afloramientos y escar-
paduras que sirvieron de refugio a los primeros 
pobladores en época prerromana (cAro BAro-
JA, 1946), servirán de cimentación para las 
edificaciones dispersas desde época medieval.

No sólo los suelos influyen en la aparición de 
las especies botánicas silvestres. La presencia 
de cursos de agua, y el grado de exposición al 
sol debido a la orientación y a la orografía, re-
sultan determinantes. También lo es la altitud 
que acompaña al aumento de la pluviometría.

Las especies botánicas silvestres aumentan su 
porte con la aparición de encinares y robleda-
les en las estribaciones. Disminuyen, en canti-
dad y capacidad de obstaculizar la visión del 
horizonte, en un acercamiento hacia el río a 
cuyos lados se desarrolla una agricultura don-
de predominan los cultivos de herbáceos. Esta 
situación contrasta con el cultivo del olivo pre-
dominante en las estribaciones y en gran parte 
de las rañas o altiplanos.

En la vega predominan especies silvestres co-
nocidas como cañizo y juncos. El alto nivel de 
explotación de los suelos, en regadío y con pre-
dominio de cultivo de herbáceos, ha eliminado 
casi por completo la presencia de especies bo-
tánicas leñosas. En los cursos de algunos 
afluentes del Tajo permanecen las choperas y 
fresnedas, y se da el encuentro entre las espe-
cies botánicas propias de los montes y las de la 
vega.

La jara aparece con el inicio de los montes, 
hacia los 600 metros, combinada con retamas 
y especies aromáticas como el tomillo, el oré-
gano y el cantueso. La roturación iniciada en 
la Edad Media en las estribaciones, ha sustitui-
do los encinares por campos de cultivo y por 
olivares. A medida que se inicia el ascenso, la 
agricultura da paso a la explotación cinegética 
y a la ganadería menor. Aparecen especies 
botánicas como el roble, y el brezo inicia su 
aparición a partir de los 800 metros aproxima-
damente.

4.  Franjas de aprovechamiento  
del suelo según la altitud

En las zonas de mayor altitud, y en la franja 
Este, se da la explotación cinegética predomi-
nando la caza mayor. Las edificaciones ligadas 
a este tipo de aprovechamiento son refugios 
en las zonas de montaña y grandes fincas 
combinadas con agricultura en las zonas cer-
canas al río Cedena. En la cordillera se ha 

dado históricamente una economía de subsis-
tencia con predominio de la ganadería menor 
y de cultivos marginales de hortícolas en vera-
no (PAlomeque torres, 1954). Las edificacio-
nes en relación con estos aprovechamientos 
son exentas, se sitúan cerca de vías de comu-
nicación, rodeadas de vegetación silvestre y 
dotadas de espacios sencillos de uso humano 
y de uso ganadero. Predomina el minifundio y 
el bosque mediterráneo en la configuración del 
paisaje artificial. En las estribaciones comienza 
el cultivo del olivo junto con pequeños frag-
mentos de tierra con cultivo de herbáceos. Las 
dimensiones de las parcelaciones aumentan 
con la disminución de cota. La ganadería, me-
nor en todos los casos, se hace más intensiva 
y con posibilidades de intercambio económico 
que derivará en un aumento en tamaño y com-
plejidad de las edificaciones. 

En la llanura predomina el olivo y el cultivo de 
grandes extensiones de herbáceos en secano, 
iniciándose la aparición de edificaciones de 
mayor tamaño más abiertas al exterior y con 
espacios adaptados a una actividad predomi-
nantemente agrícola. La ganadería menor, y 
ganadería mayor de fuerza de trabajo, mol-
dean alturas y determinan accesos desde el 
exterior hacia las edificaciones. A medida que 
nos acercamos al río, el latifundio convierte el 
paisaje en mucho más homogéneo, y el olivo 
va dejando paso a cereales y leguminosas y a 
algunas dehesas aisladas. Las dehesas se ha-
cen más frecuentes en el noroeste de la zona 
de estudio, donde la separación entre afluen-
tes es mayor y también los son las extensio-
nes de las rañas. Cuanto mayor es la cercanía 
al curso del Tajo, mayor es la profusión de 

Fig. 4/ Análisis comparativo de tamaños de 
edificaciones en un recorrido —de izquierda a 
derecha— desde las estribaciones hasta la vega

Fuente: archivo de la autora, elaboración propia.
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grandes regadíos y la posibilidad de alimentar 
a ganadería mayor. Surgen así desde la anti-
güedad, y de manera análoga a la vega del 
Guadalquivir (AguilAr, 1992), grandes parce-
laciones, latifundios y explotaciones que re-
quieren de programas arquitectónicos más 
complejos (ver Fig. 4) y que se nutren de la 
cercanía a rutas de comunicación (PAlome-
que, 1959). La primera y más antigua: el pro-
pio río, cuyos intercambios comerciales datan 
de tiempos de los fenicios. (ii coNgreso Arq. 
toledo, 2001: pp. 308-309)

3.  Estudio comparativo según  
la altitud

El estudio más amplio al que pertenece esta 
investigación se ha completado con 30 edifica-
ciones repartidas por los diferentes tipos de 
paisaje identificados. En él se ha intentado cu-
brir el análisis de los diferentes tipos según la 
altitud. Se han seleccionado aquellos que, por 
sus características arquitectónicas, responden 
en mayor medida a lo que podemos denomi-
nar como tipo. Se trata de tipos pertenecientes 
a los diferentes paisajes que pueden definirse 
como cuatro principales: sierras, estribaciones, 
páramos detríticos o rañas y el paisaje de 
vega. El único invariante tipológico es la reser-
va de espacios para uso humano –incluyendo 
espacio con chimenea- y espacios para gana-
dería menor.

La edificación tipo en cordillera es un elemento 
de base rectangular, cerrado al exterior en la 
mayor parte de los paramentos y que carga las 
estructuras de cubrimiento sobre muros en fá-

brica de mampostería de pizarra. En su interior 
alberga el hogar, con elementos de obra que 
lo rodean y están destinados al descanso, y un 
espacio de almacenamiento de aperos. 

Para dar cobijo a la ganadería menor, en este 
caso porcina, se crean en ocasiones elementos 
de base circular (ver Fig. 5) cubiertos por 
aproximación de hiladas de mampostería de pi-
zarra. Suele aprovecharse la protección que 
confieren la pendiente y el encintado del terreno 
para la fabricación de los muros. Se cubre con 
brezo o pizarra al exterior. Este tipo de edifica-
ciones, previo cambio de escala, se utilizan en 
las estribaciones a Oeste como refugio de uso 
humano y también como brocales de pozos. 

En las estribaciones la edificación tipo se hace 
más compleja, en ocasiones se adapta a la 
pendiente colocando su eje mayor en paralelo 
a las curvas de nivel y desdoblándose en cru-
jías paralelas que tienen diferentes usos. La 
crujía superior, la más salubre, suele acoger 
todas las funciones de uso humano, funciones 
que permanecen en todos los tipos junto con 
las de ganadería menor. Aparece el horno (ver 
Fig. 6 B) como elemento compositivo, que se 
adosa a la parte exterior de los muros. La ga-
nadería menor se suele albergar bajo porche 
en época estival y estabulada en invierno a 
cota inferior, confiriendo calor lateral a la crujía 
a mayor altura.

En la edificación tipo en las rañas o altiplanos 
comienzan a aparecer nuevos elementos 
como el palomar (ver Fig.7), sobre todo en edi-
ficaciones cercanas al río, por ser las que pue-
den garantizar el alimento a las palomas en 

Fig. 5/ Imágenes del interior de edificaciones de uso secundario (arriba: ganadería menor/derecha: brocal)  
en los límites Sur y Oeste de la zona de estudio respectivamente

Fuente: archivo de la autora, elaboración propia.
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invierno. El palomar, por su mayor altura, se 
convierte en hito reconocible del paisaje y 
anuncia el acercamiento a un curso de agua y 
a cultivos de herbáceos de mayores dimensio-
nes. Éste aparece en ocasiones exento y en 
otras se integra en la edificación. Las edifica-
ciones se vuelven algo más permeables al ex-
terior. Suelen desarrollarse sobre una base 
tendente al cuadrado y alrededor de un patio 
denominado de labranza. Dicho espacio hace 
las veces de conector de los diferentes espa-
cios, de zona de giro de carros y de guarda de 
la cosecha. Las crujías que lo conforman no 
suelen superar una planta y se adosan todas 
ellas a los muros perimetrales que les sirven 
directamente de muro de carga exterior. En 
ellos se albergan aperos y ganadería menor.

Los entrevigados se ponen en relación con el 
paisaje, solucionándose con jara en las zonas 
más cercanas a la cordillera y en cañizo en las 
vegas de los cursos de agua. En el s. XVIII, la 
retama solucionaría gran parte de los entrevi-
gados y, en algunos casos, acabados exterio-
res de cubierta. La madera de fresno se utili-
zaría en algunos casos cerca de los afluentes. 
(viñAs & PAz, 1963).

Las soluciones de estructura de cubierta, en 
edificación principal, evolucionan desde cu-
biertas a la molinera hacia soluciones a dos, 
tres o cuatro faldones. A medida que se avan-
za hacia el río se relegan a la cubrición de edi-
ficios de segundo orden las cubiertas a un 
agua. En el caso de las estructuras de cubier-
tas a dos aguas, aparecen gradualmente los 
durmientes en muros y los tirantes cada varios 
pares a medida que descendemos hacia el río. 
Las escuadrías inician la sustitución de rollizos 
con el aumento de riqueza de los suelos y, en 
algunos casos, aparecen pendolones a modo 
de proto-cerchas agrupados con los tirantes 
(ver Fig.8).

En la zona limítrofe entre llanura e inicio de 
vega, la edificación tipo adquiere una comple-
jidad y una multifuncionalidad que en ningún 
caso ha aparecido durante el viaje desde la 
cordillera. Aparecen las cubiertas a tres y cua-
tro aguas que completan las esquinas, y cru-
jías de dos plantas que suelen dar cabida en 
planta alta a los trabajadores. Los pobladores 
ya no son los propietarios, sino las múltiples 

Fig. 6/ Imagen a): interior de una edificación en la zona Oeste de la franja de estudio.  
 Imagen b): horno en edificación en el valle del río Pusa, franja central del área de estudio

Fuente: archivo de la autora, elaboración propia.

a) b)

Fig. 7/ Croquis de edificación, con palomar integrado 
en crujías, en paisaje limítrofe entre páramos y 
piedemontes. Explotación dedicada al cultivo de 
herbáceos y olivo

Fuente: archivo de la autora, elaboración propia.
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Fig. 8/ Croquis de evolución de las soluciones estructurales de cubierta en un recorrido de la cordillera a la vega 
del río Tajo

Fuente: archivo de la autora, elaboración propia

Fig. 9/ Esquema descriptivo de la evolución de composición de crujías con la disminución de altitud y tipos de 
crecimiento en planta

Fuente: archivo de la autora, elaboración propia.

familias de trabajadores que mantienen la ex-
plotación con su trabajo diario. Se combinan 
ganadería mayor y menor y el espacio para 
aperos aumenta a medida que lo hace el ta-
maño y cantidad de éstos, proporcionales a las 
extensiones a cultivar. Predomina la madera 
de acabado interior de cubierta, no tanto por la 
profusión de especies botánicas madereras 
como por la posibilidad económica de adquirir-
las y transportarlas desde zonas más lejanas, 
como la cordillera de Gredos (Porres & VVAA, 

1986). Se da así una evolución en planta que 
tiene que ver con dos factores principales: la 
topografía y el tamaño de la explotación a que 
sirve. En muchos casos se mantienen crujías 
de tamaños similares e incluso patios de la-
branza de dimensiones análogas, creándose 
el aumento de espacio a través de tres méto-
dos: adosado de nuevas crujías hasta comple-
tar el cuadrado, adosado de crujías paralelas 
hacia la cara exterior del muro, aumento de 
una planta de las crujías existentes (ver Fig.9). 
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En este último caso se adosa una escalera de 
acceso, exterior a la edificación pero ubicada 
en el interior del patio de labranza. 

Se combinan ganadería mayor y menor y el 
espacio para aperos aumenta a medida que lo 
hace el tamaño y cantidad de éstos, proporcio-
nales a las extensiones a cultivar. 

Predomina la madera de acabado interior de 
cubierta, no tanto por la profusión de especies 
botánicas madereras como por la posibilidad 
económica de adquirirlas y transportarlas des-
de zonas más lejanas, como la cordillera de 
Gredos. 

Se da así una evolución en planta que tiene 
que ver con dos factores principales: la topogra-
fía y el tamaño de la explotación a que sirve. 

En muchos casos se mantienen crujías de ta-
maños similares e incluso patios de labranza 
de dimensiones análogas, creándose el au-
mento de espacio a través de tres métodos: 
adosado de nuevas crujías hasta completar el 
cuadrado, adosado de crujías paralelas hacia 
la cara exterior del muro, aumento de una 
planta de las crujías existentes. En este último 
caso se adosa una escalera de acceso, exte-
rior a la edificación pero ubicada en el interior 
del patio de labranza. 

6.  Estudio comparativo según  
la longitud

Del mismo muestreo al que se hace referencia 
en el punto anterior, se han elegido ejemplos 
de soluciones constructivas en un recorrido de 
Este a Oeste (ver Fig. 10). En ellos se pueden 
comprobar las variaciones en las soluciones 
de los muros de carga, las cubiertas, los aca-
bados interiores de cubierta y algunos suelos.

En la zona Este del área de estudio es donde 
se produce mayor profusión de afloramientos 
graníticos, coincidiendo con los valles del río 
Cedena y el río Torcón, éste último límite físico 
con la meseta cristalina y la comarca de la Sis-
la. Las fábricas más frecuentes son de mam-
postería de granito. Pueden encontrarse este 
tipo de soluciones también en las cercanías 
del resto de afluentes (ver Fig.11). 

Los acabados interiores de techo suelen ser 
de cañizo, disponible en las vegas y son esca-
sas las escuadrías de madera así como lo son 
las especies botánicas de gran porte disponi-
bles. Predominan las estructuras de madera a 
base de rollizos y las soluciones de cubierta de 

par e hilera. En algunos casos se adosan vo-
lúmenes más pequeños al volumen principal: 
los establos, que se cubren con soluciones de 
cubierta a la molinera. Algunos suelos son el 
propio granito sobre el que se levanta la edifi-
cación, otros de barro o de arena si está des-
tinado a la ganadería.

A medida que se avanza a la zona intermedia 
donde la llanura se hace más extensa y predo-
minan las arcillas, se hacen más frecuentes 
las fábricas de tapial combinadas con refuer-
zos en esquina de lajas de pizarra o de adobe 
en los casos más pobres, como los que se 
corresponden con la zona limítrofe entre Villa-
rejo de Montalbán y San Martín de Pusa o 
Santa Ana de Pusa y San Bartolomé de las 
Abiertas (ver Fig. 12). 

Las soluciones de entrevigado varían entre el 
cañizo, abundante en los cauces de los arro-
yos, y la tabla ripia de baja calidad. Ambos se 
colocan en sentido perpendicular a las líneas 
de pares. Las soluciones de cubierta evolucio-
nan desde la cubierta a la molinera y el par e 
hilera de cordillera y estribaciones hasta la cer-
cha, solución que se hace más frecuente a 
medida que nos acercamos al Tajo o a la des-
embocadura de alguno de sus afluentes (ver 
Fig.13).

Los suelos suelen ser de canto rodado en pa-
tios y de barro cocido en interiores. En las zo-
nas destinadas a animales se suele solar con 
arenas o el propio terreno natural. La zona 
más occidental coincide en algunas de sus so-
luciones con la zona de mayor altitud: mam-
posterías de pizarra que incluyen ese mismo 
material en cargaderos de puertas y ventanas, 
y entrevigados de cubierta en jara. Dichos en-
trevigados suelen reforzarse en su punto me-
dio con cañas, que reducen la deformación de 
la jara que suele disponerse en la dirección de 
los pares (ver Fig. 14).

Los acabados de brezo quedan para las zonas 
de mayor cota, lugares donde la planta crece 
de forma espontánea y abundante. Éste puede 
encontrase como entrevigado y, en menor me-
dida, como acabado exterior de cubierta en el 
caso de pequeñas edificaciones. En general, 
predomina la cubrición con lajas de pizarra en 
pequeñas edificaciones como chozos y pocil-
gas de base circular. Los suelos suelen ejecu-
tarse en lajas de pizarra, así como los brocales 
de los pozos. Municipios como Aldeanueva de 
Barbarroya y La Estrella de la Jara (ver Fig.15) 
cuentan con numerosas edificaciones en su 
casco urbano que reproducen estas formas de 
construir (moNterruBio, 2008: pp. 59). 
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Fig. 10/ Análisis comparativo de las variaciones en programas de necesidades de las edificaciones del área de 
estudio según la altitud1

Fuente: archivo de la autora, elaboración propia.

1  Se elige el término distintivo altitud, aunque en el caso de las edificaciones en cordillera puede no ser exacto en algunos casos, ya que las edificaciones y 
poblaciones se encuentran en los corredores intra-montañosos pudiendo encontrarse en ocasiones a la misma altitud que edificaciones en las estribaciones.
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Fig. 12/ Descripción de fábricas de muros en el área de estudio en un recorrido de Este a Oeste

Fuente: archivo de la autora, elaboración propia.

Fig. 11/ Imágenes de fábricas de mampostería de granito a orillas del río Pusa y en el entorno del río Torcón

Fuente: archivo de la autora, elaboración propia.
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7.  Conclusiones

Las variaciones en el grado de complejidad 
y soluciones constructivas de las edificacio-
nes tradicionales aisladas entre los Montes 
de Toledo occidentales y el río Tajo, son re-
flejo directo de las variaciones del paisaje y 
de las posibilidades de aprovechamiento del 
suelo. Las edificaciones son elementos inte-
grados en el paisaje al que se unen a través 
de sus materiales. En el caso de topografías 
accidentadas, las crujías se adaptan al terre-
no sin producir cortes de perspectiva y se 
rodean de las especies botánicas predomi-
nantes. En los paisajes de raña y en la vega 
las edificaciones se convierten en polariza-
doras del paisaje por su capacidad de trans-
formarlo mediante las labores agrícolas y 
ganaderas a las que dan cobijo. La cercanía 
al río Tajo produce arquitecturas complejas y 

Fig. 15/ Fábrica de mampostería de pizarra en el casco 
urbano de La Estrella. Borde Oeste de la zona de estudio

Fuente: archivo de la autora, elaboración propia.

Fig. 13/ Imágenes de entrevigado en jara, cañizo y tabla ripia pertenecientes a edificaciones en estribaciones, 
rañas y vega respectivamente

Fuente: archivo de la autora, elaboración propia.

Fig. 14/ Detalles de estructuras para formación de cubierta a dos aguas. A izquierda edificación ligada a pastos en 
las estribaciones. A la derecha edificación ligada a explotación en la vega del Tajo

Fuente: archivo de la autora, elaboración propia.
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soluciones constructivas fruto del conoci-
miento técnico que, en ningún caso, se dan 
en altitudes mayores.

Se produce así un juego permanente en el que 
la arquitectura anuncia al paisaje y el paisaje a 
la arquitectura.
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