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1. EL USO DEL SUELO. INTRODUCCION 

Hemos querido tratar este tema en capitulo aparte con el fin d 

demostrara DrPcticamente, le que ya anticiDano9 en capitulo9 anteriores 

"La dedicacibn agrlcola de la comat-ca de Torrijos est% basada, fundamen 

talmente, en la trilogla tlpica y  tradicional del secano mediterráne 

eSDaño a traves de los tienDos: cereal. vid Y 01 ivo. con barbechs 

asociado al Drimero de ellos"~ pese a las numerosas posibilidades dl 

alternativac COtI otras esoecies Y variedades QUeS tanto tebrica come 

Drlcticamente, se pueden establecer en dicho territorio Y nAs si existe li 

DersDectiva inminente de una puesta en regadlo que afectare al 37% de l¿ 

suDerficie del mismo. 

Curiosamente y  desde nuectro Dunto de vista! este DPoyeCtO va a regar 

los suelos que consideramos mejores Dara secano y  aue figuran en el mapa 

de caDacidad de ueo clasificados corno clase B debido a sus caracteristicas 

morfol6gicas Y flsicas: topografia llana, gran profundidad, buena estruc- 

tura y  gran contenido de arcilla. conjunto de DroDiedades sue conlleva a 

un gran poder retentivo para el agua de lluvia. 

COll ello queremos decir, dejando aparte especificaciones tPcnicas que 

desconocemos Y we serian objeto de otros estudios, que se podrían regar 

otros suelos con menos aptitudes para un secano rentable, clasificados por 

nosotros COlTI clase c Y Cuya puesta en regadlo hubiera sido bastante 

viable al no tener aue hacer grandes nivelaciones, DueStO que la topogra- 

fla comarcal es bastante suave en su conjunto. 

2. EL CULTIVO REAL EN L& COMARCA 

En el capjtulo anterior auedb suficientemente explicado el uso aue se 

da> actualmente. al suelo comarcal, el Cual auedó reflejado de forma 

sucinta en el cuadro 70. 

De este uso real del suelo, es decir, los cultivos que se Droducen 

CO" ntAS frecuencia, dejan constancia las hojas 1-T elaboradas por la 

Secretaria General Tbcnica del H.A.P.fi. en Toledo Y de las cuales adjun- 
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tamos un ejemplar a modo de muestra (ver ANEXO): ellas recogen datos 

referidos B dos campañas agricolas consecutivas taño presente Y anterior) 

respecto a las superficies ocupadas por los distintos cultivos agricolas 

en uso~ correspondiendo una hoja por municipio. 

Nosotros hemos escogido tres campañas agricolas para el estudio de la 

distribuci6n del uso del suelo: 1986-87, 1987-88 Y 1988-89, CUYOS datos 

medios referidos a la superficie cultivada de los Cultivos más 

significativos> en los veintinueve municir>ios que componen la comarca, se 

expresan eo el cuadro siguiente: 

CUADRO 71. Superficie ocupada por los cultivos agricolas en la comarca. 

c Cebada: 36.797 Ha (2,88X en regadío) 
Cereales de invierno Trigo: 9.510 Ha (4~27% en regadlo) 

(48.883 Ha) Avena: 2.208 Ha (0.90% en regadlo) 

Centeno: 265 Ha 
otros: 103 Ha 

Cereales de primavera liaíz: 905 Ha en regadso 

i 

Veza : 827 Ha (6,302 en regadío) 
Leguminosas - grano Garbanzo: 704 Ha (0*30X en regadlo) 

(2.292 Ha) Yero: 230 Ha 
Lenteja: 206 Ha 
Otras: 325 Ha 

TubPrculos Patata: 204 Ha (2,94X en secano) 

Cultivos industriales 

(4.081 Ha) 

c 

Girasol : 3.957 Ha (5,71X en regadlo) 
Tabaco: 87 Ha 

Colza: 25 Ha 
C#rtamo: 12 Ha (33.33% en regadío) 

i 

Veza : 2.512 Ha (0,71X en regadlo) 
Cultivos forrajeros Alfalfa: 1.631 Ha 

(4.674 Ha) Cereales: 388 Ha(58X en regadlo malz 

Leguminosas: 89 Ha 
otros: 54 Ha 

Cultivos horticolas 
(3.720 Ha) 

Hel6n: 1.497 Ha (20,30X en secano) 

Tomate: 415 Ha 
Sandia: 309 Ha (11% en regadío) 

Cebo1 la: 269 Ha 
Pimiento: 229 Ha 
Puerro: 161 Ha 

Eso%rrago: 160 Ha 

Guisante: 70 Ha 
otros: 610 Ha (m&s de 25 especies 

diferentes) 
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CUADRO 7l.(continuaci6n). 

Viñedo No asociado: 12.282 Ha 

E 

I 
para vino: 12.277 Ha 

(13.707 Ha) P*P* mes*: 5 Ha 
kociado a (olivar, herbbceos, 

1 

p*î* vino: 1.423 Ha 
..etc>: 1.425 Ha ~81-8 mesa: 2 Ha 

Olivar - aceituna de almazara: 8.890 Ha 

r 
-plantacibn regular: 935 Hr 

tlelocotonero : 

t 

(79980% en secano) 
-pies diseminados: 772 

-plantacibn regular: 147 HI 

Almendro : 

C 

(100% en secano) 
-pies diseminados: 4.586 

Frutales -plsntacidn regular: 117 He 
1.266 Ha en plantaciones Higuera : (53% en secano) 
regulares Y c -Dies diseminados: 6.850 
14.715 pies diseminados) - 

-plantaci¿n regular: 23 Ha 
Nogal 

II 

(100% en regadro) 
-pies diseminados: 53 

-plantación regular: 18 Ha 
Al baricoauero: 

E 

(100% en secano) 
-pies diseminados: 330 

-plantación regular: 14 Ha 

Ciruelo : 

il 

(78,60X en regadlo) 
-pies diseminados: 935 

otros 
-plsntaci6n regular: 12 Ha 

: 

E 

(manzanot peral Y cerezo) 
-Dies diseminados: 1189 

Fuente: Secretarla Gral. Ttcnica del n.CI.P.A. Elaboración propia. 

Una vez elaborados los datos anteriores, henos obtenido los resul- 

tados re1 at i vos a la extensión ocupada por los distintos uso8 del suelo 

(“SOS reales), asi como su porcentaje respecto al total de la superficie 

comarcal (cuadro 72). 
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CUADRO 72. Superficie dedicada a los usos reales del suelo. 

Usos reales del suelo 

Cereales de invierno 
Cereales de primavera 
Barbecho 

Leguminosas grano 
TubCrculos 
Cultivos industriales 
Cultivos forrajeros 
Hortalizas 

Viñedo no asociado 
Viñedo y  olivar 
Olivar (almazara) 

Frutales (plsntacibn regular: 
Frutales (pies diseminados: 

14.715) 
Prados Y pastos 
Erial a pastos 

I’““F:i:c:T~;;; 

Elaboraciõn propia. 

Secano Regad]< 
Ha Ha 

; de superficie comarca 

secano regadlo 

41.390 1.485 39844 1324 
-- 905 -- 0975 

21.035 71 17.50 0>06 
2.208 84 la84 0307 

6 198 0 os17 
3.764 317 3913 Os26 
2.618 2.056 2918 1>71 

622 3.098 os52 2358 
12.282 -- 10923 -- 

530 -- 0,44 -- 

8.360 -- 6~96 -- 

982 284 Os82 Os24 

-- -- 

2.461 -- 

1.644 -- 

1.063 -- 

6.696 -- 

-- 

2904 
1837 
Os88 
s,57 

-- 

-- 
-- 
-- 
-- 

ll.669 8.498 92892 7908 

TanbiCn en la figura 52 hemos representado, gr&ficanente, el ciclo- 

grama de los “809 reales del suelo en la comarcaI según los porcentajes 

reflejados en el cuadro anterior. Se puede ver, claramente, la importancia 

de los cultivos tradicionales de secano: cereales, barbecho, viñedo Y 

01 ivar. 

Adem&s> con la informacibn extraida de las Hojas 1-T hemos 

confeccionado el cuadro 73~ en el cual quedan reflejadas las superficies 

que cada municipio comarcal dedica a 1.X distintos aprovechamientos 

agrícolas, aparte de otras superficies ocupadas por usos que, sin ser 

agrícolas, tienen un cierto aprovechamiento económico como Son los prados 

naturales, suelo forestal, eriales 8 pastos,... etc. TambiPn figuran otras 

superficies CO” aprovechamientos distintos a los anteriores, como son las 

dedicadas a suelo urbano o urbanizable, las ocupadas por lagos o rloss 

tierras no productivas. . ..etc. 
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CUADRO 73. Uso real de! suelo en los distintos municipios (canoaña tipo) 

(suwrficie en hectbreas) 

MUNICIPIO 

filbarrea 

Alcab6n 

Superficie Cultivos Barbechos Cultivos Total 
tota1 herb4cec.s leñosos tierra Cultivo 

4.151 1.867 8. 736 210 2.813 s, 
652 P. 23 675 r. 

790 663 s. 20 74 757 s. 
6 r. 6 r. 

kcicdllar 3.028 1.068 s. 904 740 2.712 8. 
196 l-. 196 P. 

Barcience 1.888 1.251 8. 205 10 1.466 s. 
100 t-. 100 r. 

Buruj6n 3.531 1.830 S. 623 
307 l-r 

1 403 

Canarenilla 

Carmena 

El Carpio 

Carriches 

Erustes 931 558 s. 197 139 894 s. 
1 r. 1 P. 

Escalonilla 5.131 2.961 s. 1.246 345 4.552 8. 
44 r. 44 t-. 

Fuensalida 6.809 1.323 s. 750 4.430 6.503 8. 
34 P. 34 r. 

Gerindete 4.446 2.915 8. 965 138 4.018 s. 
253 r. 253 P. 

Huecas 2.700 1.204 s. 747 525 2.476 8. 
16 P. 16 P. 

Elaboracihn propia. 
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CU&ORO 73. Uso rtal da1 suelo en los distintos municipios (camoaña t 
(Continuaci6n) (superficie en hectbreas) 

tiUNICIPI0 

liaqueda 

Superficie Cultivos Barbechos Cultivos Total 
tota1 herbkeos leñosos tierra cultivo 

7.802 5.821 +. 1.052 300 7.173 5. 
300 r. 300 r. 

1 

Portillo 

La Puebla 

Quismondo 

Rielves 

Sta. Olalla 

Torrijos 

Val-Caudilla 

Villamiel 

1.982 502 s. 
15 l-. 

14.129 7.461 s. 
3.240 r. 

1.956 1.166 8. 
10 r. 

3.260 2.045 5. 
154 r. 

7.362 3.59-l 6. 
70 r. 

1.734 959 s. 
7s r. 

5.362 3.500 6. 
63 r. 

4.137 1.481 s. 
231 r. 

120.167 Sb.616 8. 
TOTALES 8.143 r. 

Elaboracibn oro~ia. 

519 1.823 s. 
2 r. 

2.b57 s. 
70 r. 

190 1.872 s.. 
15 r. 

21.035 s. 22.154 s 99.805 s. 
71 r. 284 r 8.498 r. 
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CUCIDRO 73. Usa real del suelo en loe distintos municipios (camoaña tipo) 

(superficie en heztareas) 

MUNICIPIO 

Albarrcal 

Al cabbn 

Arcicbllar 

Barc icnce 

Buru j6n 

Camarena 

Canarenilla 

Carmena 

El CarDio 

Carriches 

Domingo P&rez 

Erustes 

Escalonilla 

Gerindote 

Elaboraci6n propia. 
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CUADRO 73. Uso real del suelo en los distintos municipios (camDaña tipo: 
(Continuacibn) 

(superficie en hectareas) 

tWNICIPI0 
Prados Total Monte Nonte 

naturales [Pastizales Prados Y Pastos maderable abierto 

1 Quismondo 1 2 / ---- 1 2 1 -- / __ i 

Rielves -- 18 18 -- -- 

Sta. Olalla 180 80 260 -- 9 

Torrijos -- ---- ---- -- -- 

Val-Caudilla 10 ---- 10 -- -- 

Villamiel 5 11 16 -- 4 

I 355 a. 2.081 2.436 8. 68 9. 597 

TOTALES 25 l-. I 25 r. I 6 P. I I 

Elaboración prwia. 
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CUADRO 73. Uso real del suelo en los distintos municipios (campaña tipo) 

(superficie en hectareas) 

NUNICIPIO 
Monte Total Erial 8 Espartizal Terreno 
leñoso Terreno forestal pastos improductivo 

Albarreal -- 2 8. 450 --- 30 
6 r. 

Alcabbn -- ---- 1 --- --- 

Al-cicóllar -- 16 s. -- --- --- 

Barc ience I--I 6s. 1 186 1 --- 1 --- 1 

Buruibn -- 15 8. 192 20 14 

Camarena -- ---- -- --- 206 

Camerenilla -- ---- -- --- --- 

Carmena -- 129 332 --- --- 

El Carpio 212 607 126 20 213 

Carr iches -- 3 l 1 --- 1 --- 

Domingo Pcrez -- ---- 1 --- 1 

Erustes l--l 7 I l ( --- 1 --- 1 
Escalonilla -- 45 -- --- --- 

Fuensal ida -- ---- -- --- --- 

Iûerindote ) -- 1 ---- 1 17 I --- I --- I 

Huecas -- ---- 43 --- --- 

Maqueda -- 6 58 --- --- 

La Mata 30 58 60 --- --- 

tlesegar 148 148 32 57 --- 

NOV&S -- ---- 25 --- --- 

Otero -- _--- 15 --- --- 

Portillo ) -- 1 ---- 1 -- ) --- 1 --- 1 

La Puebla -- ---- 22 20 30 

1 I I I 
Elaboraciõn propia. 
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CUADRO 73. USO real del suelo en los distintos municioios (camoaña t 
(Continuación) 

(superficie en hectáreas) 

MUNICIPIO 

Qu i smondo 

Rielves 

Monte Total Erial a Esoartizal Terreno 
leñoso Terrena forestal Dastos imoroductiv 

2 2 10 --- 1 

-- ---- 25 l --- I 75 

Sta. Olalla ] -- 1 9 1 45 1 --- 1 88 

Torr i jos -- ---- -- --- ---- 

Val-Caudilla -- ---- -- --- ---- 

Vil lamiel -- 4 2 --- 6 

392 
TOTALES 

Elaboracibn oropia 

1.057 8. 1.644 117 664 
6 r-r 
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CUADRO 73. Uso real del suelo en loo distintos municir>ios (camDaña tipo) 

(superficie en hectareas) 
r 8 

tlUNICIPI0 

Al barrea1 

Superficie Rios Y Lagos Total 
no agrlcola otras superficies 

100 75 655 

Alcabón I 26 I 
-- 

l 27 I 

Arcicbllar 104 -- 104 

Barc ience I 130 -- 316 

Buru jbn 

Camarena 

72 AB 346 

39 -- 245 

Camarenilla l 80 I 16 I 96 I 

Carmena 108 -- 440 

El Carpio 600 300 1.259 

Carriches 100 -- 101 

Domingo Pcrez 40 2 44 

Erustes 25 1 27 

Escalonilla 243 -- 243 

Fuensal ida 230 -- 230 

Gerindate 154 -- 171 

Huecas l 125 l 
-- 

l 168 l 

Maaucda 178 -- 236 

La tlata 140 2 202 

Heseqar 110 195 394 

Noves 309 -- 334 

Otero 107 -- 122 

Portillo l 95 l -- l 95 l 

La Puebla 582 59 713 

Elaboración prwia. 
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CUADRO 73. Uso real del suelo en los distintos municir>ios (camoaña t 
(Continuacibn) 

(superficie en hectkreas) 

MUNICIPIO 

Superficie Rios Y Laqos Total 1 
no agricola otras superficies 

Qu i smondo 430 -- 441 

Rielves 144 -- 244 

sta. Olalla 290 -- 423 

Torri joo 400 -- 400 

Val-Caudilla 199 -- 199 

Villariel 57 -- 65 

5.217 698 8.340 

TOTALES 

Elaboración propia 
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En la camoaña a la que nos referimos, campaña tipo, destaca en cuanto 

a extensi6n cultivada 18 cebada, tanto en secano como en regadlo: cebada 

secano 30x9 trigo secano 7*5X: cebada regadlo 0,88X Y trigo regadlo 0,34X. 

El trigo en regadío se cultiva, principalmente, en la vega del Tajo y  

dentro del tbrmino de El Carpio (193 Ha). En el resto de los municipios, 

en lOS que se practica este sistemas se dedican pocas hectareas a este 

cereal. 

No ocurre igual con la cebada en regadlo, la cual ocupa una extensián 

m4s del doble ooe la del trigo. Destacan, en cuanto a superficie dedicada. 

los tCrminos de El CarDio (315 Ha) Y Hesegar (160 Ha), ambos con tierras 

en la vega del Tajo. figurando adembs numerosos municipios con Deque?ias 

extensiones de este cultivo practicado bajo el mismo sistema. 

El triticale, aunaue no figura con su nombre en las hojas I-T, va 

incluido en el eplgrafe “otros cereales”, sembrhndose en esta cawaña- 

tipo 5 Ha en Carriches y  70 Ha en Val de Santo Domingo, siempre en secano. 

TambiCnl en el mismo eplgrafe. se incluyen 28 Ha de ‘tranauill6n” en El 

Carpio, en régimen de secano. 

La avena se cultiva en casi todos los municipios, la mayor Darte de 

las veces en secano, aunaue en esta campaña se contabilizaron 20 Ha en el 

regadlo de El Carpio. 

En escasos municipios y  ocupando una superficie mínima aparece el 

centeno, cultivado en secano, siendo La Puebla de Montslbbn la oue 

dedica n&s superficie a este cereal (100 Ha). 

3.2 CEREALES DE PRIMAVERA 

Aparece, únicamente, el malz que. como cultivo propio de regadío, 

se ubica mayoritariamente en la vega del Tajo, siendo Albarreal (220 Ha), 

El Carpio (193 Ha) Y La Puebla (370 Ha) los municipios que m&s superficie 

dedican a esta gramínea. 
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3.3 BARBECHO 

Ocupa el segundo lugar despuPs del cereal en seca”*, en cuanto 

extensión se refiere. En el cuadro 74 se muestra el porcentaje de barbech 

respecto 8 la extensi6n total dedicada al cultivo herbáceo. 

Ya dijimos oue lo tradicional en la comarca, dentro de la aqricultur 

de secano, era el cultivo al tercios pero analizando las cifras sue refle 

ja el cuadro se llega a la conclusibn de que, actualmente9 no se sigue este 

sistema al menos para la totalidad de la comarca. Teóricamente. el cultiv, 

al tercio representa ““a ertensi6n aproximada de barbecho del 33% Y sir 

embargo, en el cuadro se aprecia un porcentaje muy variable en cadi 

municipio”‘. 

Un ejemplo podrla ser el siguiente: dentro de la campaña agricolí 

86-87, si escogemoe el umbral comprendi do entre el 25 y  35X’*’ de 

ertensibn de barbecho, cuyo punto medio aororimado es el 33%~ vemos aue en 

dicho intervalo están comprendidos ll thrminos municipales solamente, lo 

aue representa un 38% de la totalidad de loo municipios. 

El resto es variables destacando en un extremo de esta variabilidad 

Alcabón Y La Puebla de Montalbbn, con el Zn2 Y 1,3X de barbecho respect i- 

vsmente leste ultimo tambibn deja barbecho en tierras de regadlo). Siguen a 

continuación, tambiPn CO” poca superficie de barbecho, Ual de Santo 

Domingo-Caudillar Torrijos. Quismondo y  tlasueda~ cuya explicación 16qica es 

la posesi6n de una topoqrafla llana con suelos de buena calidad para el 

S,ZCB”O. En el extremo opuesto, es decir, con gran superficie dedicada al 

barbecho, se encuentran fleseqar Y Villamiel de Toledo con el 60 Y 63% 

respectivamente. Esto auizks sea debido a lo “abrupto” de la topografia oue 

presenta llesegar Y al denominado “barbecho social” (terrenos oue se emplean 

para la construccibn de segundas residencias) de qran desarroll o en 

Villaniel. También Camarena y  El Carpio de Tajo muestran elevados 

porcentajes de superficie ocupada por barbecho. 

Comparando 1 as dos campañas antes aludidas, vemos que los porcentajes 

de tierras dejadas en barbecho resultan ser bastante similares, a excepción 
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CUADRO 74. Porcentaje de la suDerficie de barbecho respecto a la ocupada por los cultivos herbweos 

Campaña 1986-87 Campaña 1987-88 

tlunicipio 
X de barbecho 

especto al cultiw 
; (Ha) R (Ha) S (Ha) R (Ha S R ; (Ha) R (Ha ; (Ha: i (Ha1 

filbarrea 
lilcab6n 

Fwcicbllar 
Barcience 
Buru j6n 
Canarena 
Canarenilla 

, Carmena 

z 
El Caroio 

cn Carriches 
I Domingo P&rez 

Erustes 
Escalonilla 
Fuenealida 

Gerindote 
Huecas 

Haaueda 
La tiata 
tleseqar 
NOVCS 
Otero 
Portillo 
La Puebla 
Quismondo 
Rielves 
Sta. Olalla 
Torri ios 

Sto. Oominqo-C 
Villamiel 

1.788 777 688 -- 2798 --- 

648 7 15 -- 2*2 --- 

1.088 197 890 -- 45,o --- 

836 100 620 -- 42,5 --- 

1.767 374 612 -- 25>7 --- 

1.265 135 1.471 -- 5397 --- 

1.454 133 580 -- 28~5 --- 

2.016 60 898 -- 3088 --- 

2.598 1.233 3.253 -- 5596 --- 

888 72 385 -- 30~2 --- 

68? 4 235 -- 25.5 --- 

554 1 204 -- 27.0 --- 

2.662 44 1.374 -- 34.0 --- 

1.572 34 501 -- 2492 --- 

2.903 356 871 -- 2391 --- 

1.222 25 720 -- 37*1 --- 

5.590 300 561 -- 9tl --- 

1.070 -- 541 -- 3396 --- 

26 344 40 -- 6096 --- 

1.769 143 1.064 9 37,s 5.9 
1.885 83 486 -- 2ov5 --- 

560 15 132 -- 19.1 --- 

7.533 3.188 100 77 1*3 2.3 
1.346 10 25 -- 138 --- 

1.994 154 73s -- 2639 --- 

3.456 70 1.869 -- 35rl --- 

940 124 170 -- 15,3 --- 

3.35cl 63 350 -- 9,4 --- 

1.411 148 2.373 -- 6297 --- 1 

1.867 652 
663 6 

1.068 196 
1.251 100 
i .830 307 
1.288 131 
1.584 133 
1.941 71 
3.143 1.391 
1.069 75 

555 7 
558 1 

2.961 44 
1.323 34 
2.915 253 
1.204 16 
5.821 300 
1.084 2 

12 344 
1.891 152 
1.877 70 

502 15 
7.461 3.240 
1.166 10 
2.045 154 
3.597 70 

959 75 
3.500 63 
1.481 231 

736 
20 

904 
205 
623 

.44s 
450 
966 

1.529 
219 
367 
197 

.246 

750 
965 
747 

.052 
519 

44 
942 
507 
190 
120 
200 
709 

,763 
200 
200 

.220 L 2 

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

-- 
-- 

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

71 
-- 
-- 
-- 

_- 
-- 

Elaboracihn DPODI~. 

:. herbkceos barbecho :. herb&ceos barbecho % de barbecho 
.csaecto al cultvi 

2893 
3.0 

4598 
14-l 
25-4 
52*9 
2291 
3392 
44~6 
17#0 
39>8 
2bBl 
29*6 
3bs2 
2499 
3893 
15,3 
3294 
78nb 
33.2 
21.3 
2735 

1~6 
1497 
2598 
3299 
17,3 
534 

6090 

R 

--- 
--- 

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

--- 
--- 

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

2*1 
--- 
--- 
--- 
--- 

--- 
--- 



de algunos municipios como Barcience, Carriches o Dominga PPrezs en lar 

aue el oorcentaje varia enormemente de unacamoaña a otra. 

La totalidad de las tierras dejadas de barbecho en la cawaiia-tipo es 

de 21.106 Has lo que representa el 17,573 de la extensibn total de la 

comarca Y el 32~60% de la suDerficie dedicada a cultivos herb8ceos. 

El barbecho es, auiz&s, la prbctica m4s extendida en nuestro secano, 

utilizada fundamentalmente Dara almacenar agua, eliminar malas hierhas Y 

CO1110 “descanso del suelo”, asoecto este último relacionado con la barasi- 

tacibn de los cultivos a costa de ‘ios nenAtodos. 

3.4 LEGUHINOSAS-GRANO 

Normalmente, casi todas las leguminosas entran en rotación con los 

cereal es PW03 últimamente, en la comarca se ha notado una cierta 

tendencia al monocultivo del cereal. CCln 105 groblemas sue dicho 

comoortamiento conlleva. Prueba de ello es aue la superficie dedicada a su 

cultivo es bastante escasa en comparacidn con la ocupada oo? aauel: 6.500 

Ha de leguminosa frente a las casi 50.000 Ha de cereal. 

Entre las leguminosas-grano destacan, en cuanto a superficie sembrada 

(2.292 Ha), la veza, garbanzo, yero y  lenteja, de mayor a menor extensión 

DO? ese orden siendo, en su mavorlan cultivos de secano. La comarca dedica 

a la veza-grano un total de 827 Ha, siendo tlaaueda el municipio que m8s 

superficie emplea en su cultivo: 400 Ha, seguido de Val de Santo Domingo 

CO” 125 Ha. Las demk local i dades emDlean* por lo general s escasa 

extensión para su cultivo aue siempre se realiza en secano, a erceoción de 

La Puebla aue utiliza 52 Ha de regadlo para el mismo. 

La extensión dedicada al garbanzo, 704 Ha, esta próxima a la de la 

veza pero 8” cultiva se halla muy repartido en. PrPcticamente. toda la 

comarca. Destacan los municipios de La Puebla de Hontalbán v  Barcience con 

superficies rewectivas de 150 Y 140 Ha en secano. 

Al yero se le dedican 230 Ha repartidas en siete municioiosv entre 

los aue sobresale Rielves con 100 Ha. 
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El cultivo de la lenteja ocwa una superficie de 206 Ha repartidas 

entre 14 aunicioiost los cuales suelen dedicar ooca extensión al mismo a 

exceocibn de Barcience oue emolea 80 Ha en el secano. 

Respecto al altramuz3 leguminosa CUYO cultivo consideramos 

interesante> solamente Rielves dedica 5 Ha en secano. 

Otras leguminosas-grano cultivadas en la comarca normalmente son: 

judla-seca) algarroba, haba Y guisante, ocupando cada una de ellas por 

t(rnino medio 50 Ha. 

3.5 TUBERCULOS 

De todas las esoecies posibles de cultivo en la comarca, 6610 se 

oroduce patata, casi sienare en regadlo aunque en Portillo se 

contabilizaron 5 Ha en secano. Entre sus variedades se cultivan, mas 

frecuentemente, las de media cstacibn Y tardlas, CO” superficies 

respectivas de 111 Y 65 Ha. Su cultivo est8 muy repartido por toda la 

COmarCa, s,n aue destaaue ningún municipio en particular: 6610 Val de 

Santo Domingo muestra en la campaña-tipo 20 Ha de patata temDrana 

cultivadas en regadío. 

3.6 CULTIVOS INDUSTRIALES 

Dentro de este grupo solamente son cuatro los cultivos producidos en 

la comarca: girasol, ckrtamor colza Y tabaco. 

En cuanto a suoerficie utilizada destaca con mucho el primero: 3.731 

Ha en secano Y 226 Ha en regadlo. El girasol de secano se reparte entre. 

or&cticamente* todos 106 municipios. destacando entre ellos Eecalonilla 

(610 Ha), Val de Santo Oomingo (490 Ha) y  Santa Olalla (400 Ha): el de 

regadlo se distribuvc. únicamente, entre los municipios que poseen tierras 

e” la vega del Tajo. siendo las suoerficies más usuales las cowrendidas 

entre 60 Y 70 Ha. 

LOS dem&s cultivos tienen poca reoresentación. El chrtamo Y colza 

se cultivan solamente en El Carpio, con una superficie de 12 Y 25 Ha 

respectivamente. El tabaco 6610 se cultiva en La Puebla de Montalban, 

ocupando 87 Ha de su regadlo. 
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3.7 CULTIVOS FORRAJEROS 

En con junto, podemos afirmar aue se hallan RUY igualadas las suoerfl- 

cies de secano Y regadío en estos cultivos: 2.618 y  2.056 Ha resoectiva- 

mente: Dero al anal izarlos DOS seoarado vemos que, en cuanto a suoerfl- 

cie ocuoada, destaca ampliamente la vez8 con 2.49A Ha en secano Y 18 Ha 

en regadío, la cual se cultiva en toda la comarca, seguida de la alfalfa 

CO” 1.631 Ha en regadlo, tambihn muy reoartida por todo el territorio 

Deron sobre todo 1 en aquellos municipios que poseen tierras en la vega del 

Tajo: Albarreal (120 Ha), El Carpio (195 Ha) Y La Puebla de Montalbán (800 

Ha). Fuera de ellas destaca Haqueda que dedica 155 Ha a esta leguminosa. 

LOS cereales de invierno dedicados a forraje no tienen gran 

reoresentatividad dentro de la comarca, estando ooco equilibradas las 

superficies de secano Y regadío, 101 Ha y  62 Ha resoectivamente, 

imolantadas en cinco municioios. Sin embargo el malzt como cultivo 

forrajero, destaca amoliamente en el regadlo de La Puebla con 200 Ha. 

LO6 demn8s cultivos forrajeros tienen escasa importancia, ocuoandn más 

SUDerfiCie las leguminosas (habas, guisantes, altramuces, . ..etc) aue las 

hortalizas (nabo v  cardo) e incluso m&s que las praderas oolifitas. 

3.8 CULTIVOS HORTICOLAS 

Tradicionalmente la vega del Tajo ha sido una zona característica en 

cuanto al cultivo y  producci6n de frutas Y hortalizas PETOI actualmente, 

esta dedicaci6n ha Dasado a segundo olano YB que terrenos dedlcados 

durante mucho tiemDo a la horticultura sustentan ahora cultivos de cereal 

Y girasol en regadlo, al fin de lograr más producción. 

La suoerficie actual de la comarca dedicada a los cultivos horticolas 

es de 3.720 Ha de las cuales. 3.098 Ha estan puestas de regadío, corres- 

oondiendo el resto a secano. La extensi6n dedicada, pues, a estos cultivos 

reoresenta el 3~10% de la SuDerficie comarcal. 
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Entre ellos destacan en orden de imQortancia según la extensión o"e 

OcuDan: Cl mel6n 1.193 Ha en regadlo Y 304 Ha en secano, el tomate 415 

Ha en regadlo, la sandía 309 Ha entre secano Y regadío, la cebolla 269 

Ha Y el pimiento 229 lias estos dos últimos en reqadio. De los cultivos 

imQortentes. el eocakrrago con 160 Ha, es el que menos extensibn ocupa. 

Las dembs hortalizas tienen Qoca representatividad en cuanto a 

superficie, dedic4ndose a ellas Qeaueños huertos familiares cuya 

Qroduccibn va dirigida a consumo casero. 

La sandia Y el melón se cultivan Qrbcticamente en toda la comarca. El 

tomate Y el Qimiento radican. QrinciQalmente, en La Puebla Y El Carpio v  

la cebolla tanbi&n se reoarte por la mayoria de los municipios. 

3.9 VIÑEDO 

OCUDa el tercer lugar en extensibn dentro del territorio estudiado, 

desQu&s del cereal en secano Y del barbecho, con 12.282 Ha de cultivo 

único Y 530 Ha asociado a olivar, reQresentando esta asociacibn una mínima 

parte de la swerficie total de la comarca (0~44%). TambiPn se encuentra 

asociado al Cultivo herb4ceo, cuya suQerficie3 895 Ha, se ha contabilizado 

en la OCuQada DCS este. 

Se cultiva, en mayor 0 menor extensión, en todos los municiQios a 

eXCt?DClbn de Torrijos y  Barcience y  siempre en secano, dirigiindose la 

oroducción a la elaboracibn de vinos aunque se han detectado 7 Ha 

dedicadas a la Qroduccidn de uva de mesa en el termino de El CarQio de 

Tajo. 

En cuanto a suQerficie cultivada destacan Fuensalida con 3.960 Ha Y 

Camarena con 2.524 Ha, en cultivo único, contando esta última localidad 

Co" 70 Ha de cultivo asociado. Le siguen en imoortancia Portillo de 

Toledo con 910 Ha y  NovPs con 836 Ha, tambien de cultivo único. 

3.10 OLIVAR 

Como Cultivo no asociado OCUDB una superficie de 8.360 l-la, las 

cuales *"Donen casi el 7% de la extensión total de la comarca y  el cuarto 
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lugar en cuanto a terreno ocupado, detr6s del viñedo. A esta cifra hay aue 

añadir 530 Ha de olivar asociado a viñedo, de las cuales va hicimos 

mencibn al hablar de este cultivo. 

Todos los municipios, sin excepcibn, presentan mayo? 0 menor s”oer- 

ficie dedicada a este cultivo tradicional y  genuinamente mediterraneo, 

resultando 5er la extensión media Por municipio de 300 Ha, aunque las 

distintas superficies presentan alto grado de variabilidad. clsi, La Puebla 

de tlontalbkn registra la mayor ewtensibn, 1.228 Ha Y Barcience la menor> 

10 Ha molamente. 

Resta por añadir, aunoue ya se dijo al hablar del cultivo, que el 

olivo C” la comarca se cultiva en rCgimen de secano y  la aceituna 

Droduc i da se dedica a la elaboraci6n de aceite (aceituna de almazaraJp 

siendo la variedad m&s utilizada la Cornicabra. 

3.11 FRUTALES 

Ocuoan IUY ooca extensiõn en relaci6n con la totalidad de la swer- 

ficie comarcal. aproximadamente el 1% de la misma, cultivandose tanto en 

secano (982 Ha) como en regadio (284 Ha).en olantaciones regulares. 

Por otra Darte- es bastante elevado el n(lmero de pies diseminados nor 

toda la comarca (14.715). los cuales se encuentran, normalmente. formando 

parte de linderos, Caminos, huertos, . ..etc. 

Dentro de la plantaci6n regular la especie más dominante es el 

me1 ocotón (935 Ha), cultivo tradicional en La Puebla de HontalbAn. seguido 

del almendro (147 Ha) Y de la higuera (117 Ha), siendo éste último arbol 

el aue figura CO” mayor número de pies diseminados en toda la comarca 

(6.850), seguido del almendro con 4.586. Solamente el municipio de Carmena 

contabiliza mil pies de almendro diseminados por toda su superficie. 

Las den& especies frutales, bien en olantación regular bien como 

Dies diseminados y  tanto en secano corno en regadío, tienen escasa reore- 

sentacibn. 
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4 titulo de curiosidad añadiremos que el municipio de Carriches es el 

aue presenta mayor número de especies distintas en arboles dieeminados, 

concretamente treces segu i do de El Carpio con once. Estas especies se 

relacionan a continuacibn: 

EsDec ies Número total de Brboles diseminad- 

Carr iches El Carpio de Tajo 

naranjo ...................... 

manzano ...................... 

oeral ........................ 

membrillero .................. 

nlspero ...................... 

albaricoquero ................ 

cerezo ....................... 

melocotonero ................. 

ciruelo ...................... 

higuera ...................... 

granado ...................... 

chumbera ..................... 

almendro ..................... 

nogal ........................ 

8 

8 

9 

3 

10 

4 

30 

100 

100 

15 

3 

100 

15 

......... 3 

......... 88 

......... 39 

......... 

......... 

......... 204 

......... 63 

......... 315 

......... 02 

......... 99 

......... 16 

......... 

......... 194 

......... 1 

PO5 1.064 

Después de los cultivos agricolas pasaremos a comentar, brevemente, 

los restantes usos del suelo. 

3.12 PRADOS Y PASTOS 

Ocman un total de 2.461 Ha> las cuales representan el 2303% de la 

suoerficie total de la comarca. Bajo el contexto de “Drados Y Dastos” van 

incluidos los prados naturales Y los pastizales, definiendose ambos 

colno “SUDerfiCieS cubiertas DW una formacibn de herbhceas susceptible de 

ser pastada o segada”. 
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4hora bien, en 10% Drados naturales la vegetación no acaba al ser 

recolectada o pastada por el ganado, sino sue continúa durante un Deriodc 

indefinido de años, bien debido a un clima lluvio%o~ bien Do? estar 

Dr6ximos * cuP*o% de agua o a otros humedales, manantiales, . ..etc que 

ProDorcionan la humedad suficiente para su mantenimiento. Por el contra- 

rio, 10% paet izalesB DroDios de climas mks secos, tienen una determinada 

(Doca Dara ser pastadosn agosthndose desDuPs Y no siendo, Dar tanto, 

SusceDtibles de aprovechamiento mediante siega. 

En nuestra zona de estudio se registran 2.081 Ha de pastizal frente 

a 380 Ha de Drados naturales. Destaca, amDliamente, El Carpio de Tajo con 

1.500 Ha de Dastizal distribuidas, en su mayor Darte, sobre los escarpes 

de la raña. El resto de 10% DastOS se reduce a Deaueiíos enclaves situados 

en las riberas de los rlos v  en taludes Droducidos Dar el encajamiento de 

los aprwos. 

3.13 TERRENO FORESTAL 

LaS hojas de cultivo 1-T engloban bajo este epigrafe a tres conceptos 

algo distintos, a 10% cuales denominan “monte madeîable”, “monte abierto” 

Y “monte leñoso” cuyas definiciones son las siguientes: 

ncnte maderable: La F.A.O. considera bajo esta denominacibn a todo 

terreno con una cubierta vegetal compuesta por kboles cuyas CODas cubren 

mas del 20% de la SuDerficie del suelo Y aue se utiliza Dara producir 

madera o mejora del medio ambientes estando el Dastoreo más 0 menos 

1 imitado. Se incluyen tambi&n las %uDerficies temDoralmente rasas DOT 

corta 0 auema así como las zonas repobladas Dara fines forestales, aunaue 

la densidad de coDa% sea inferior al 20%. ComDrende los terrenos cubiertos 

de Dinos. abetos, choDos, castaños, robles, . ..etc y  otros Arboles. todos 

ellos dedicados a la Droducción de madera. 

uonte abierto: Según la F.cI.O., es el terreno con arbolado adulto 

cuyas CODaS cubren del 5 al 20% de la suoerficie Y que se utiliza 

DrinciDalmente para el pastoreo. Según las esDecie%, se realizan aDrove- 

chamientos de montanera. Puede labrarse en alternativas generalmente 
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largas, con la doble finalidad de obtener una cosecha Y mantener el suelo 

limpio de matorral. Comvrende las dehesas de pasto Y arbolado con encinas, 

alcornoaues, quejigo, rebollo Y otros arboles. 

Monte leñoso: Segbn la F.A.O., es el terreno con arboles de porte 

achatado procedentes de brotes de cepa o ralz, 0 con matorral 0 maleza 

formado DOS e*Deries inferiores gue cubren mas del 20% de la sur>erficie v  

CUYO aprovechamiento es para leña o pastoreo. Comprende los terrenos con 

chaparros de encinas, roble, . ..etc o con matas de jara, tojo, lentisco, 

aulaga, brezo, . ..etc. 

Dentro de la comarca. el esDacio dedicado a terreno forestal tiene 

escasa reDresentacibn siendo su extensibn total de 1.063 Ha eauivalente al 

0~88% de la superficie comarcal. 

El denominado monte maderable ocupa una superficie de 74 Ha Y está 

formada DOI- algunas Choperas de no gran extensión v  distribuidas, 

normalmente. en municipios atravesados DOT cwsos de agua. Uno de ellos, 

‘&rCienCe~ posee 6 Ha de pino piñonero (P. Dinea). 

El monte abierto Y el monte leñoso ocupan una extensión de 597 Y 

392 Ha reswctivamente. Est%n ComDuestos por las mismas especies autbcto- 

nas, preferentemente Quercuo: su mayor reorescniacibn la tienen los muni- 

cipios de Carmena y  Eacalonilla con el enclave relicto de vegetación natu- 

ral Y comr>art i do denominado “Casa del Monte”. TambiPn Mesegar dedica 148 

Ha a monte 1 eñoso con vegetación natural de Chaparros de encina. Dentro 

del termino de El Carola de Tajo se contabilizan 395 Ha de monte abierto y  

212 Ha de monte leñoso localizadas, en su mayar parte, en los escarr>es de 

la raña. 

En algunos de los municiDios restantes se encuentran, tambien, 

Deoueñas Breas de algunos de los tipos de monte anteriormente citados 

(cuadro 73). 

3.14 ERIAL A PGTOS 

Según la F.A.O. se denomina así “al terreno raso con Dastos 

accidentales que- en situaciones normales, no llega a r>oder mantener diez 

kilos de peso vivo DOT Ha Y año”. 
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La comarca cuenta con 1.640 Ha de esta clase de terreno, 10 aue 

inolica el 1~37% del total de su superficie, corresoondiendo las mayores 

extensiones a /Il barrea1 de Tajo (aS0 Ha), Carmena (332 Ha), Burujón (192 

Ha), Barcience (186 Ha) Y El Carpio de Tajo (126 Ha). 

Estos terrenos, imoroduct ivos desde el ounto de vista agrícola, 

corresoonden, en la mavoria de los casos Y según sus emolazamientos+ a 

antiguas terrazas m&s 0 menos erosionadas, horizontes calizos aflorando en 

suoerficie a causa de la erosi6np escapoes de oendiente acentuada, . ..etc. 

Debido al escaso espesor del suelo soportan una vegetación rala aue el 

ganado lanar Y cabrio pasta en determinadas eoocas del año, siendo ese su 

único aorovechamiento. 

La mavoria de los municioios de nuestra comarca muestran pequeños 

enclaves de estos terrenos (cuadro 73). 

3.15 TERRENO IHPRODUCTIUO 

Bajo este eolgrafe englobamos a awellas suoerficies dedic,adas a 

espartales (escasos en la comarca), a las superficies no agricolas sue 

corresponden a los núcleos urbanos. carreteras, caminos, . ..etc. a las 

Bree.6 ocupadas POP rios Y lagos Y al resto de los terrenos 0ue no 

tienen aorovechamiento alguno desde el ounto de vista agrlcola y ganadero. 

OcuDan un total de 6.696 Ha, correspondientes al 5.57% de la suoerficie 

comarcal. 

El terreno imoroductivo ocuoa el suinto lugar de los usos reales del 

suelo3 en cuanto a extensibn se refiere. 

0. ALGUNOS INDICES AGRARIOS 

Tanto el bajo oorcentaje de la suoeîficie imoroductiva como el baji- 

simo val 0~ aue corresponde a la suoerficie productiva sue no se labra 

(oastos + monte = 2.93%)~ demuestran que nuestra comarca tiene un CarACter 

eminentemente agrlcola con casi el total de su superficie aorovechado ooî 

el cultivo de secano Y una minima oarte dedicada al de regadíos 7~10%“’ 

(cuadro 75). 
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CU&ORO 75. Porcentaje de la suoerficie cultivada (*) en relacibn con la 
ewerficie municioal. 

kciclrllar 

Camarenilla 
Carmena 

El Carpio de T 
Carr ichee 
Domingo Perez 
Ertdes 
Escalonilla 
Fuensal ida 
Gerindote 

l Huecas 
Haaueda 
La Mata 
Mesegar 
NOVCS 
Otero 
Portillo de T. 
La Puebla de H 
Quismonda 
Rielves 
Sta. Olalla 

/Total 

1 S 

II 

:uoerficiq 
Total 

;uoerficiI 
:ultivada 

:S.ltivadr 
S. total 

4.151 3.488 84.02 
790 763 96,58 

3.028 2.908 96.03 
1.888 1.566 82,94 
3.531 3.163 89,57 
6.562 6.337 96~27 
2.417 2.321 96>02 
4.668 4.078 87,36 

11.407 8.027 70937 
1.718 1.614 93>94 
1.280 1.236 96-56 

931 895 96s 13 
5.131 6.596 89357 
6.809 6.537 9bsOO 
4.446 4.271 96706 
2.700 2.492 92~29 
7.802 7.473 95,78 
2.166 1.825 84>25 
1.751 1.147 65,50 
4.170 3.836 91>99 
2.879 2.727 94.72 
1.982 1.887 95,20 

14.129 13.398 94382 
1.956 1.511 77924 
3.260 2.998 91~96 
7.362 6.670 90360 
1.734 1.334 76,93 
5.362 5.153 96~10 
4.137 4.052 97394 

120.167 108.303 90.12 

Elaboraci6n Dropia. 

C de la superficie 
cultivada 

secano regadio 

80~65 
99~21 
93926 
93961 
90~29 
97993 
94,27 
98~26 
82~47 
95735 
99943 
99189 
99904 
99348 
94908 
99~36 
95.98 
99,89 
65921 
96304 
97943 
99~20 
73,87 
99,34 
94786 
98395 
94338 
98378 
94,30 

19v35 
os79 
6,?4 
6x39 
9,71 
2~07 
5.73 
1974 

17953 
P,b5 
os57 
os11 
0.96 
0,52 
5392 
Os64 
4.02 
os11 

34379 
3.96 
2357 
0780 

2bv 13 
0.66 
5,14 
1,05 
5-62 
1.22 
5370 

92315 7.85 

1 

i 

(*) Dentro de la sur>erficie cultivada B.? contempla la dedicada a barbecho. 
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Si tomamos corno referencia la cifra de 66~48% que Peorasanta al 

oorccntaje media de superficie cultivada que tiene la provincia de Toledo 

en releci6n con 8” extensi6n total, vernos que todos los municipios 

comarcales. a excewibn de lIasegar, sobrepasan ampliamente dicha media. 

Heeegar no llega a esa cifras aungue se aproxima bastante a ella, debido a 

les 148 Ha dedicadas a terreno forestal. 

Otro lndice que refleja el papel eminentemente agrícola aue tiene la 

comm-ca, es el de intensidad de cultivo de cada uno de los municir>ios que 

la formen. 

El Indice de intensidad de cultivo (Ic) viene dado DOT la relacibn 

que hay entre la superfice sembrada cada año. exDresada en Ha,v la 

superficie total destinada a cultivos anuales, tambi4n 

Quedan excluidas, DOr- tanto9 las superficies dedicadas 

eriales, . ..etc. 

expresada en Ha. 

8 DaStOS monte, 

Un ejemr\lo seria el siguiente: vara Alberreel de Tajo Y dentro de la 

campaña-tipo, tenemos que: 

Ic = 
superficie sembrada esa canoaña (Ha) 

auwrficie total destinada a cultivos anuales (Ha) = 

= 1.867 Ha (secano) + 652 Ha (regadlo) 
= 1.867 + 652 + 736 (barbecho) 0377 

El cuadro 76 nos revela que con un indice igual o menor de 0350 

tenemos dos municipios solamente: CAHbRENf7 y  VILLAHIEL DE TOLEDO. La 

erDliCacibn de Csto se debe a aue la primera localidad presenta la mlnima 

Dluviometria dentro de la comarca e incluso dentro de la provincia: 300 

mm. (“el- capitulo de climatologia), por lo aue la gran extensibn aue 

dedica a barbecho puede ser una consecuencia de esto. Referente a 

Villaniel, oodemos decir que el predominio, cada vez m&s acusado, de Breas 

ocupadas DO? segundas residencias (barbecho social), eXDliCaria el tener 

el Indice m%s bajo dentro de le comarca. 
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CUADRO 76. Indicc de intensidad de cultivo (Ic) 

Al barrea1 : 0.77 
Al cebón : 0,97 
Arcicbllar : D-58 
Barc ience : 0387 
Buru j6n : 0977 

Camarena : 0~50 
Camarenilla : 0,79 
Carmena : 0,68 
El Caroio de Tajo: 0,64 
Carriches : 0384 
Domingo PCrez : 0360 
Erustes : 0.74 
Esealonilla : 0~71 
Fuensal ida : 0~64 
Gerindote : 0.77 

Huecas : 0362 
flesueda : 0987 
La Mata : 0368 
Mesegar : 0389 
NOVCS : 0>68 
Otero : 0779 
Portillo de Toledo : 0,73 

La Puebla de tiontalban : 0398 
Qu i snondo : 0385 
Rielves : 0.76 
Sta. Olalla : 0367 
Torrijos : 0,811 
Val de Sto. Domingo-Caudilla: D-95 

Villamiel de Toledo : 0344 

NEDIA: 0,7455 
Coeficiente de Uariacibn: 17~82% 
Desviaci6n tipica: 091328 
Error standar: OnO2 
Varianza: 0~0176 

Elaboracián oropia. 

I J 

En el otro extremo Y con valores superiores a O-80 se encuentran 10s 

municir>ios de ALCABON. BARCIENCE, HAQUEDA, CARRICHES. QUISMONDO, TORRIJOS 

Y UAL OE SANTO OOt4INGO-CAUOILLA. La exDlicaci6n m6s plausible de este alto 

valor es oue sus suelos, ubicados en la parte central de la comarcas 

tienen características margosas e incluso vbrt icas c ver capitulo de 

edafología), oue orooorcionan a los mismos gîan poder de retencibn de agua 

oara lOS cultivos Y como consecuencia de ello se dedica Doca extensibn a 

barbecho. En el mismo caso oero debido a otras causas como Dueden ser el 

predominio del regadío sobre el secano o tener zonas dedicadas a cultivos 

leñosos? se encuentran los municipios de LA PUEBLA DE MONTALBAN Y MESEGAR. 

El resto de los municipios r>oseen valores pr6ximos a 0.60 Y D$7E aue 

indican una relativa alta intensidad de cultivo. 

6 pesar de 10 expuesto anteriormente, todavla es frecuente en la 

comarca la alternativa intensificada a 213 : dos hojas de cultivos 

herbkceos Y una de barbecho, el cual se Duede o no semillar con alguna 

leguminosa. 
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En lo referente a la superficie cultivada regada! examinando el 

cuadro 77 vemos sue los mayores porcentajes corresponden a los municinios 

cuyas tierras las cruza o limita el río Tajo. 

CUADRO 77. El regadlo en la comarca 

Municipios con mw.-x X de la suoerficie reqada Superficie total 
no de Ha en regadio respecto a la total cultivada regada (Ha) 

Mesegar 34379 399 
La Puebla de Nontalb&n 26.13 3.501 
Albarreal de Tajo 19n35 681 

El Carpio de Tajo 17.53 1.407 
Buru j6n 9371 307 

Elaboración propia. 

7 

i 

La Puebla de Montalbkn es el aue mayor número de Ha tiene en regadlo 

seguido de El Caroio de Tajos ya sue los dos poseen tierras regadas a 

ambos lados del mismo. El resto de los municipios tienen sus tierras 

regadas en la margen derecha al servir de límite municipal el rlo Tajo DOT 

8” Darte meridional. El hecho de que Mesegar tenga el mayor porcentaje de 

tierras regadas resDect0 a los den8sv es debido a aue es el que menos 

suoerficie cultivada tiene de los cinco relacionados en el cuadro. 

La escasa superficie regada que presenta el resto de los municiDics 

es debida a la falta de cursos de agua corriente Que tiene la comarcaI de 

10 cual dejamos ya constancia en el capitulo dedicado a la hidrografía, 

siendo lOS riegos. en la mayor-la de los casosr a base del agua extraida 

DOF bombeo de mozos Y/O sondeos m8s o menos orofundos. 

Seqún Tom%s Espinosa (1986). el Brea del aculfero situado entre los 

r i os Guadarrama Y Alberche tiene unos vecut-sos de 220 Hm’/año Y de ellos 

sólo hav 35 catalogados como bombeo neto: existen,te6ricamente, recursos 

suficientes we pueden contribuir a la expansión del regadlo en esta zonas 

pero señala ademks <l”e de hacerse correctamente los sondeos en este 

aculfero, resultarkn caros Y orobableaente antieconómicos a causa de las 

bajos caudales a obtener. 
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De toda Castilla-La Mancha, Toledo es la provincia con mgs porcentaje 

de superficie cultivada (cuadro 78), debido a estar situada, geográfica- 

mente hablando, entre dos sistemas montañosos, orientada en dirección E-W 

a lo largo de la depresión del Tajo y  rellenada, como quedo explicado en 

el capitulo referente a la geologia. de sedimentos terciarios y  cuaterna- 

CUADRO 78. Porcentaje de superficie cultivada respecta a la suoerflc!e 
total geografica. 

Provincia Superficie cultivada Superficie geográfica % 
Ha Ha 

Albacete 843.985 1.485.800 56880 
Ciudad Real 1.080.585 1.974.900 54~71 
Cuenca 859.523 1.706.008 50>38 
Guadalajara 438.855 1.219.040 36300 
Toledo 1.021.786 1.536.800 6bv48 
CASTILLA-LA MANCHA 4.245.600 7.922.531 53,58 
ESPAÑA 20.419.800 50.478.465 40345 

Fuente: Anuarios de Estadistica Agraria, 1986-87. Elaboración propia. 

-l 

rios cuya naturaleza blanda hace aue los suelos desarrollados a partir de 

esos sedimentos presenten gran aptitud para la agricultura. Pués bien, 

dentro de ella. tanto la comarca de Torrijos como la de La Sagra 

sobresalen en cuanto al aprovechamiento de su WC?10 para el c"lti"" 

agricola. La superficie cultivada de la comarca representa un porcentaje 

medio del 90>12 (cuadro 75) respecto a su superficie total. porcerttale 

bastante superior al sue PreSentB la provincia de Toledo Y que duplica 

sobradamente al nacional. Respecto a la comarca de La Sagra, carecemos de 

datos que lOS atestigüen pero creemos. sin tenlor de equivocarnos< sue su 

aprovechamiento agrícola es muy similar al de nuestra comarca ya sus tan?c 

su litologia~ su topografía 0 relleve, como los suelos que a consecuenclã 

de ambos se han desarrollado, son muY semejantes a los nuestrns~ 

careciendo ademas, prácticamente, de terrenos dedicados a pastos o a 

aprovechamiento forestal. 

Como ya anticipamos, la agricultura comarcal se basa principalmente 

en la trilogia típica del cultivo mediterráneo, es declr~r cereal, vid Y 

olivo> predominando en casi toda ella el DTL,"eîO en 5" faceta de 

cereal-grano alternante con barbecho y  otras herbáceas. 
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Sobre este punto coincidimos con Carrera v  HPndez (1988) los cuales, 

al referirse al mCtodo de aplicación del “Indice de combinaci6n de Weaber” 

CD&. 130), para conocer la estructura agraria de un determinado Bmbito 

(municioior comarca , . ..etc) en cuanto a aprovechamientos agricolas v  

set-“Ir oara comoarar s respecto a esta temktica, unas *reas con otras, al 

apl icario, a modo de ejemplos a las comarcas de la provincia de Toledo, 

1 legaron al resultado de que el mavor porcentaje de superficie en todas 

ellas, incluida la de Torrijos, era ocupado DOl- el cereal -grano a 

exceoci6n de la de La Hancha cuva economia orincioal estaba basada en la 

dual idad cereal-grano Y viñedo. Esta esDecialización, eminentemente 

cerealista, de la Drovincia de Toledo se fundamenta, según estos autores, 

en dos hechos: la f&cil mecanización del cultivo Y la protecci6n recibida 

DOS Darte de la Administración a travbs del precio mlnimo de garantla. 

A partir de los datos DroDorCionados DCV el I.R.A. (Instituto de 

Relaciones Agrarias), hemos confeccionado el cuadro 79 en el aue se 

relacionan 106 porcentajes de las superficies dedicadas al cereal-grano, 

barbecho, vid v  01 ivar, sobre el total de la superficie cultivada en la 

combrca Y dentro de cada municiDio. Bajo el epigrafe “otros cultivos 

herbhceos” se engloban los cereales forrajeros, leguminosas~ cultivos 

industriales (girasol 1 Y hortalizas. Tambienp dentro de cada eolgrafe se 

han englobado las suDerficies de secano Y regadlo, a excepción del viñedo 

v  olivar ove, en la comarca, se cultivan sicmore en secano. 

Para ave el significado del cuadro resalte mas claramente, hemos 

representado dichos porcentajes en los mapas de las figuras 53 Y 54. En 

el los, refiriéndonos al cereal-grano deducido el barbecho. destacan los 

n”“rcrplos de Quismondo. Maaueda Y Barcience con más del 65% de su 

suDerficie dedicada a este cultivo, seguidos de otros CUYOS porcentajes 

SO” suoeriores al 50%: Alcabbn, Val de Santo Domingo-Caudilla. Torrijos, 

Gerindote, Rielves Y Albarreal de Tajo, que sin obedecer a ninguna raz6n 

esDecia1 ocwan una franja de terreno de direcci6n NW-SE. TambiPn Y con el 

mismo Doreenteje sue los anteriores se encuentran Camarenilla, Erustes. 

Otero v  La Puebla de Hontalban. 

Al noreste de la comarca se encuentran los municipios cuva dedicación 

Drincipal se centra en el viñedo: entre ellos sobresale Fuensalida con 
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COMARCA DE TORRIJOS (TOLEDO) 

SUPERFICIE OCUPADA POR EL CEREAL- GRAN@ 
SOBRE LA TOTAL CULTIVADA 

Figura 53 



COMARCA DE TORRIJOS (TOLEDO) 

SUPERFICIE OCUPADA POR EL VIÑEDO Y OLIVA 
SOBRE LA TOTAL CULTIVADA 

Figura 54 



CUADRO 79. Superficie del cerca1 9 vid Y olivo en relacibn con la total 
cultivada. 

hlcabbn 
Arcicbllar 

B*rCienCe 

Burujbn 
Camartna 
Canarenilla 
C*Pmen* 
El Carpio de T. 
Carriches 

Domingo Pcrez 
Erustes 
Eecaloni 
Fuensali, 
Gerindotr 

Huecas 
Haqueda 

lla 
da 
e 

La Mata 
Heseqar 
NovCs 
Otero 
Portillo de T. 
La Puebla de M, 
Quismondo 

,Rielves 
sta. Olalla 
Torrijos 

Fuserficil 
tota1 

:ultivada 

3.488 
763 

2.908 
1.566 

3.163 
4.337 

2.321 
4.078 
8.027 

1.614 
1.236 

895 
4.596 
6.537 
4.271 
2.492 
7.473 
1.825 
1.147 
3.836 
2.727 
1.887 

13.398 
1.511 
2.998 
6.670 
1.334 
5.153 
4.052 

e c 
B 

i 

1 

Fereal otros 
,rano Barbech< cultivos 

x x rerbáceos : 

51,60 21~10 

62825 2,62 
33,77 31.09 
68,14 13.09 

49964 19*70 
20,12 22~80 
62,99 19,39 

34370 23369 
45366 31,51 
42>44 13.57 
30,58 29~69 
53~85 22~01 
44802 27311 
18~47 11.47 
57937 22,59 
41926 29~97 
68~24 14908 
45948 28343 
17326 3984 
45.07 24956 
62934 18,59 
23305 10>07 

56~39 1~42 
69~56 13>24 
58991 23965 

20361 
25.43 

9-70 
18913 

17893 
2-27 

10898 
14v64 
lo,82 
28>44 
14389 

8,6D 
21,36 

2~29 
16,81 

7370 
13.66 
14903 

13977 
8318 
9eD6 
4.34 

23948 
8927 

14844 
14,50 
14969 
17,91 
10.71 

liñedo 
x 

2987 
1318 

18357 

7>90 
39383 

1994 

12351 
2.04 

0>74 
3.88 
0333 
3,70 

60958 
2906 

14>69 
1334 
0>55 
3,05 

21>79 
5.02 

48.22 
1994 
1798 
2~50 
7.20 
--- 

10328 
2322 

Olivar 
x 

3.15 
8952 
6.67 
0,64 

4,43 
14.97 

4,7D 

13.88 
9,54 

14125 
20371 
14,75 

3~81 
7>19 
1317 
6838 
2968 

ll,51 
50357 

0.39 
4,99 

14*31 
9316 
6395 
0>5D 

11339 
7,50 

16.69 
0974 

Fuente: 1nst. de Relaciones Agrarias. Sacci6n de Estadlstica. Elaboraclan 
Dr-ca,*. 

más del 60% de su suelo dedicado 8 esta leñosa seguido de Portillo de 

Toledo, Camarena Y 8 cierta distancia Noves. Si exceotuamos Camapena, 

CUYOS SUelOS resultan nIu.9 adecuados a este cultivo, los demás r~oseen 

su.21 os O"F2 creemos serlan excelentes Dara el cultivo de especies 

herbáceas, D.e.: cereales, girasoll . ..etc. aue ~roporc~onarian buenos 

rendimientos al agricultor, sor la que consideramos que, en la actualidad1 

Be hallan subutilizados. A pesar de ello, tambibn hemos de reconocer, como 

luego veremos en el car>itulo dedicado a la economiax aue un peaueño viñedo 

todavla es rentable a su DroDietario. 
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El 01 ivarl aU”Q”e extcndi do DO? toda la comarcan tiene escasa 

reDrescntaci6n dentro de la misma en cuanto a superficie cultivada. Se 

ouede encontrar como cultivo aislado o asociado, normalmente. al viñedo 

(Sta. Ola1 la. Carmena). Destaca el municipio de Mesegar~ que dedica algo 

mhs del 50% de su superficie a esta leñosa (575 Ha), pudiendo ésto ser 

debido 8 su tooografia accidentada Y a una exwsicibn muv soleada DOT 

estar orientado al mediadla. Le sigue, tambihn en cuanto a porcentaje de 

extensibns Domingo PCrez (256 Ha) Y Val de Santo Domingo-Caudilla (860 

Ha). Existen otros municipios colno SO” Canarena, Carmena. Carrichesy 

Erustes Y Portillo, con wrcentajes de superficie ocupada por olivar oue 

oscilan alrededor del 14 4 15% de la superficie municioal, teniendo el 

resto de la comarca oorcentajee bastante bajos de su suoerficie dedicados 

a este cultivo. 

En lo aue respecta a los dem8s awovechamientos del suelo hemos 

elaborado, para su estudio, el cuadro 803 en el aue se comparan los por- 

centajes de las superficies dedicadas a pastos. orados y  a explotación 

forestal 3 así CORO los de las no productivas. siemore referidos 8 las 

superficies totales geogr&ficast tanto de la cornat-ca como de la provincia, 

comunidad castellano-manchega Y naci6n. 

CUADRO 80. Superficies relativas de los usos reales del suelo 

X de superficie reswcto a la total geogrkfica 
Entidad 

geogr&fica Cultivos Prados Y Dastos t. forestal t. imoroductivo 

Comarca 90,12 2804 0~88 6394 
(120.167 Ha) 

Tal edo 
(1.536.800 Ha) 

66*48 8.34 12>46 12>73 

Castilla-La Ilancha 53e58 9148 23~59 13~36 
(7.922.531 Ha) 

España 
(50.478.465 Ha) 

40.45 13>24 31902 15,34 

Fuente: 4nuario de Estadistica Agraria. Elaboración prwia. 
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E” dicho cuadro podemos apreciar que la comarca “0 sólo “O se aparta 

de la dedicaci6n eminentemente agricola que tiene su provincia (la que más 

dentro de la Comunidad). sino aue, adem&s> suDera a Psta en mayor dedica- 

ci6n. Los bajlsimos porcentajes reflejados reSDeCt0 a la extensión ocupada 

POT prados1 pastos y  masas forestales demuestran, una vez mbs, el caracter 

agricola de la comarca. 

5. EUOLUCION DE LOS USOS DEL SUELO EN LA COllARCA 

5.1 INTRODUCCION 

El Programa de Evaluacibn y  Recursos Agrarios, puesto en marcha Do? 

la Dirección General de la Producción hgraria (M.A.P.A.1 en 1974, tenía Y 

sigue teniendo como objetivo la caracterizaci6n de los recursos basicos de 

la actividad agraria mediante tccnicas inventariables Y evaluatorias de 

los factores fisicos de producci6n: clima y  suelo. 

Respecto al segundo de estos factores, la caracterización del uso 

agrarlo del suelo es una Darte importante de este programa, puesta de 

manifiesto a travis de cartografías a distintas escalas y  publicadas baJ0 

la denominación de “mapas de cultivos y  aprovechamientos”. La escala mayor 

publicada es la constituida por la base topografica l:SO.OOO y  es la que 

mAs detalla el uso agrario del suelo en la actualidad de todas las disDo- 

nlbles a “iVe1 “aCiO”a1 I compatible y  tnuy adecuada con los trabajos de 

ordenación territorial. Existen otros mapas a escala 1:200.000 publicados, 

narmalmentep a nivel provincial que resuelven otro tiDo de problemas como, 

Por ejemplo, los ligados a la previsión de cosechas, inventario de produc- 

clones a nivel autonómico, . ..etc. Por últimos escalas aún mas pequeñas 

~610 permiten trabajos de índole supranacional y  evaluaciones integradas a 

nivel de regibn, como es el caso de la 1:1.000.000~ muy específica del 

mapa nacional. 

E” esta escala, el H.A.P.A. ha realizado dos Dublicaciones a nivel 

nacional, en las que se refleja el uso agrario del suelo en dos epocas gue 

difieren, entre si, en 25 años"': la primera en 1962 efectuada por el 
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Napa Agronómico Nacional Y la segunda y  mbe reciente, en 1988. por la 

antes mencionada Direccibn General, considerada beta última como la 

contribucibn española 8 la planificacibn Y evaluacibn regional Y mundial 

del USO Agrario del Suelo en los foros ttcnicos supranacionales, 

actualmente vigentes, como son la C.E.E., UNESCO, F.A.O.. . ..etc y  otras 

agencias técnica-a especializadas de las Naciones Unidas o de determinados 

gruvom de palses. 

En estos mapas aparecen representadas las principales clases de cul- 

t ivos. aprovechamientos y  terrenos improductivos desde el punto de vista 

agrario. informacibn oue consideramos suficiente para la apreciacibn, a 

nivel nacional Y DC-f- comunidades autonbmicass de la distribucibn de las 

m*s importantes masas de cultivos y  aprovechamientos~ es decir! del uso 

agrario del suelo. 

Son ellos, pues. la única fuente de información con la que contamos 

vara ques al comparaîlos~ no* permita apreciar la evolucibn we han 

experimentado, en la comarca, los distintos usos del suelo durante esos 

veinticinco años. a pesar de los errores que lleva consigo el trabajar con 

una escala tan pequeña como es la 1:1.000.000 Y los distintos criterios 

seguidos en definir y  cartografiar esoe usos en las dos publicaciones. 

5.2 IIETODOLOGI~ SEGUIDA EN ESTE ESTUDIO 

Tanto en la cartografla realizada en 1962 como en la de 1988 se ha 

del imitado el Brea correspondiente a la comarcaI la cual se ha transcrito, 

en un vaso siguiente. 8 la escala 1:500.000 mediante ampliación en 

pantbqrafo bpt icor obteniendo 881 un tamaño mbs idbneo para poder 

planinetrar la superficie ocupada por cada aprovechamiento (Fig. 55). 

Una vez calculadas las superficies respectivas de cada uso del suelo 

en ambos mapa* ee procede a su comparacibn para ver las diferencias. no 

~610 en lo que respecta a la extensibn de sus aprovechamientos sino a 

otros asr>ectos relativos a la confeccibn Y establecimiento de la leyenda 

definitiva. 
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5.3 R4SGOS COtW’AR4TI’JOS RESPECTO 4 AMBAS CARTOGRAFI4S Y DEFINICION DE 

ALGUNOS DE LOS CONCEPTOS QUE CONFIGURAN SU LEYENOCI. 

Año de publicació! 

1962 1988 

Confección del marga 

l 
Mediante utilización de los conjun- 1 Mediante síntesis de los maoas DTO- 

tos provinciales del Instituto Geo- 1 vinciales de cultivo Y aorovecha- 

gr6fico y  Catastral a escala 1 mientos a escala 1:200.000. Estos 

1:400.000~ CUYOS conceotos fueron ( habían sido elaborados durante los 

modificados por el fiaDa 4gronbmico ) años 1980/85 sintetizando las hojas 

Nacional a travCs de las Jefaturas ) de cultivos Y aDrovechamientas a 

Agronómicas. ! escala 1:50.000, una vez actualiza- 

) das. 

Unidades cartogr&ficas 

Suverficie mínima de 500 Ha. ( Superficie minima de 1.000 Ha. 

Leyenda 

23 clases de aorovechamientos, sim- [ 23 clases de awovechamientos. sim- 

lles 0 comouestas. ( pies 0 comouestas. 
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Definicibn de conceptos 

Cultivos herbkceoa de secano: Com- ( Labor intensiva: Comprende aauellas 

w-ende las superficies en que se ( superficies en que se cultivan, en 

cultivan, en secano v  en alternati- 1 secano Y en alternativas hasta “el 

vas mbs o menos anslias hasta “el 1 tercio”, plantas herbhceas teles 

ouinto”s plantas herblceas tales como cereales. leguminosas, tub+r- 

como certalas~ leguminosas, tubCr- 1 culos. plantas industriales, forra- 

CUlOSV plantas industriales,... etc.1 jeras, pratenses Y otras barbeche- 

Se incluyen las hojas de las elter- ) ras. Incluve las superficies desti- 

nativas corresoondientes a barbe- ) nadas a barbecho Y rastrojo en cada 

chos. eriales Y rastrojos. 1 una de las alternatives considera- 

1 das. 

l 

Regadlo: ComDrende las swerficies 1 Cultivos en regadlo: ComDrende las 

en WC se cultivan, mediante riego 1 superficies en que se cultivan bajo 

eventual o Dersanente, plantas her- 1 riego todo tipo de plantas herba- 

bkeas o árboles Y arbustos fruta- ) ceos talee como cereales (excepto 

les, can exclusibn de agrios. Se ) arroz). leguminosas9 tubk-culos9 

incluven las huertas Y viveros de ) plantas industriales, hortlcolas, 

%rboles de todas clases. ( forrajeras Y Dratenses, siendo en 

ellos irrelevantes Dero r>udiendo 

existir. olivo* vid, frutales, ci- 

I trices Y Br-P02. 
l 

Frutales: Comwende las euoerficies 1 Frutales: Comprende las sunerficies 

en aue se cultivan en secano en aue se cultivan en seceno 

cualquier clase de árboles v  arbus- 1 cualquier clase de Brboles Y arbus- 

tos frutales con exclusión de olivo ) tos frutales ercluvendo el olivo Y 

Y vid. ) la vid. siemore pue no sean disemi- 

1 nados y  presenten una densidad su~s- 

1 rior a 30 ~ics/tla de forma regular. 

1 (No figuran en el maoa comarcal ). 

l 
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Definici6n de conceptos 

l 

w: Comprende los aprovechamien-( Labor intensiva-encinar: Asoclaciõr 

tos herbkceos permanentes que no ( de labor intensiva de secano con sk 

son objeto de siega Y aue se consu- 1 perficie arbolada de encinar con mg 

n~en a pico por el ganado. ( de 15 pies adultos por Ha. 

l 

Monte bajo: Es el originado por liatorral : Comprende las superficIes 

“chirpiales” (pies nacidos de brotes1 pobladas predominantemente con espe 

de cepa o raiz), limitados a edades ( cies espontkneas, arbustivas o sub- 

o turnos cortos y que, en general, ( fruticosas, ocupando m&s del 50% de 

6610 suministra leñas como productos1 la superficie total de la masa. No 

primarios y  cortezas como productos 1 admiten el pastoreo salvo como zona 

secundarios. 1 de desahogo para el ganado. 

I 

Monte alto: Es el originado por 1 ImDroductivo: Superficies ocupadas 

“br inzal es” (pies arbbreos nacidos ) por la red fluvia), núcleos urbanos 

de senillas)~ que suelen alcanzar 1 pollgonos industriales, vias de co- 

edades altas antes de su aprovecha- 1 municaci6n~ . . . etc. 

miento, a turnos largo5 en general, ) 

Y suministran maderas y  leñas como 1 

productos primarios y  resinas, cor- ) 

chos, frutos, . . .etc. como productos/ 

secundarios o derivados, aunpue es- ) 

tos últimos sean, a veces3 tan va- ) 

liosos 0 m&s que aquellos. l 

l 

Correspondencia entre ambas leyendas 

1962 l 1988 

Cultivos herbhceos de secano Labor intensiva 

Reeadio I Regadío 

Frutales en secano ( Frutales en secano (no figuran) 

Labor - monte bajo ) Labor intensiva - encinar 

213 erial a pastos l 
2/3 monte bajo l Matorral 

monte alto l 
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5.4 EUOLUCION DE LOS USOS DEL SUELO EN CWNTO A SUPERFICIE OCUPfiDr4 

una vez calculada la swerficie de cada uno de los a~rovechamientoa~ 

tenemos : 

CUADRO 81. CorresDondtncia y  evolucibn de las clases de cultivos Y aprove- 

chamientos. 

CLWSES 

1962 

Cultivos herbkceos secanc 

Regadlo 

Viñedo 

01 i var 

Viñedo - olivar 

Labor - 01 ivar 

Frutales - viñedo 

Labor - monte bajo 

pastos 
Monte bajo 
Monte alto 

1988 

Labor intensiva 

Regadlo 

Viñedo 

01 ivar 

Viñedo - olivar 

Labor intensiva-encinar 

Matorral 

Inwroduct ivo 

1.271 13.272 +944,2 

7.009 -- 

3.032 -- 

1.956 5.669 +190.0 

-- j 8521 

Fuente: M.A.P.4. Elaboración propia. 

5.5 DISCUSION DE LOS RESULTADOS 

A lo largo de los veinticinco años aue separan la realización de estos 

maoae, la comarca ha exoerimentado algunos cambios en cuanto a la ocupaci6n 

del suelo como se wede arreciar, de forma visual, en la figura 55. Ahora 

bien. estos cambios se refieren, principalmente, a la variaci6n de la 

suoerficie ocuoada POP cada awovechamiento Y no a la introducción de 

c”ltivos 0 esoecies nuevas. conservando asl la estructura agricola tIPica 

de la España interior. La variacibn de la superficie ocupada DCV los 

distintos awovechamientos es debida, como es lbgico, a la sustitución de 
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““08 “808 ~JOP otros, dentro de los contenidos en el mapa. la cual aparece 

suficientemente detallada en el cuadro 81. 

La evolucibn exoerimentada ha sido la siguiente: 

En 1962, la labor de mecano que inclule los grupos de labor in- 

tensiva Y extensiva orooiamente dichos nAs las asociaciones “labor 

olivar” Y “frutales-viñedo’> ocupaba una superficie total de 93.239 

Ha. En 1988 su corresoondicnte, es decir, la labor intensiva de se- 

canal 8e ext i en de a travas de 73.892 Ha lo ove supone una disminu- 

cibn de extensi6nq re5DeCtO al maoa anterior, del 21X, disminución 

aue es debida, por un lado, al aumento espectacular experimentado oor 

el regadlo y  Por otro> a la sustitucibn de oarte de la asociaci6n 

“frutales-viñedo”, cuyo recinto orincioal ee localizaba en las inme- 

diaciones de Camarena. POP la asociaci6n viñedo-olivar situada en 

la zona nororiental de 1s comarca. 

Tenemos oue hacer la aclaraci6n ave la asociación “viñedo-olivar” aue 

figura en el mapa de 1988. no es tal asociación sino oue es una 

agruoación de numerosas unidades cartogrbficas independientes de vid 

v  01 iv0 (aunoue tambibn existen unidades con dicha asociaci6n)~ 

cartografiadas conjuntamente a causa del valor más alto oue ha tomado 

la suoerficie minina de la unidad cartografica. Esto lo oodemos 

constatar en el maoa de la figura 56. 

En cuanto al regadlo en la comarca ha experimentado un aumento de 

U” 138% siguiendo la t6nica del oais, resultado de la oolltica 

agrarla realizada a lo largo de las décadas anteriores. 

La vega del Tajo ha prolongado su extensión hacia la parte occidental 

de la comarca v  en la confluencia con el rlo Guadarrama. TambiPn han 

a~(lrec i do nuevos regadlos a lo largo del aluvial del arrovo de 

Renales (terminos de Fuenealida Y Villamiel de Toledo) y  en el 

aluvial del rlo Cedena, aosrte de otros de escasa extensi6n situados 

a 10 largo de los distintos BI-I-ovos oue surcan la comarca Y aue DM 

ello no figuran en el maoa. 
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El viñedo ha crecido ligeramente, un 10~5%~ debido al auqe tomado 

Dc.T el Cultivo en las dos 0ltimas decadas al tener cierta rentabili- 

dad en exolotaciones de ossueña extensión. Actualmente se halla en 

proceso de retroceso. 

Clunaue est8 muy resartido DCW la ccm*rcaI su principal enclave se 

localiza sn su zona nororiental. 

Por el contrario, el olivar ha sufrido una reduccián cercana al 

50% a pesar de ser un cultivo tan soc ial co1110 el viñedo. Su 

retroceso, lento Y continuado, se produce desde mediados de los 60 a 

causa de los bajos rendimientos, su marcada veceria, falta de mano de 

obra en momentos cr1ticos como la recoleccibn vv  sobre todo, la 

fuerte comoetcncia oue ha tenido v  tiene frente a los Cultivos 

oleaginosos. 

Su mavor enclave 86 local iza sn 10s alrededores de La Puebla de 

Hontelban. 

Ya hemos adelantado aue el aumento tan espectacular aue ha exr>erimen- 

tado la asociación viñedo-olivar es m&s bien ficticiogva que la 

restricción establecida en la elsboracibn del mapa de 1988 para la 

suoerficie mlnima de la unidad cartoqráfica a reoresentar, ha hecho 

Q”e esta asociacibn oresente una cartografla INY extensa en comc>ara- 

ción con la realizada en 1962. 

La labor intensiva asociada a cnc inar aDarece, únicamente, en la 

zona suroccidental de la comarca, en los aledaños del río Cedena, 

aDrovechamiento aue se suele dar can mbs frecuencia en las comapcas 

de Talavera y  La Jara. 

ComDarando los dos mar>as Dodemos apreciar que su suoerfice apenas ha 

sufrido variaci6n Y respecto a la asociaci6n hav que decir que, mien- 

tras aue la encina (en la cartograffa figura bajo la denominación de 

“frondosas”), constituye en estos oara.ies una orueba testimonial del 

antiguo bosoue, los terrenos ocwados DOT la labor presentan alterna- 

tivas de año v  vez o labor al tercio. 

Finalmente, las Breas reDresentadas en el Drimero de los mapas bajo 

la denominación de “oastos. monte bajo Y monte alto” han auedado 
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asimiladas en el segundo bajo el termino de mstorral,definición~ a 

nuestro juicio, mbs adaptada a la realidad que la oue tenla anterior- 

mente. Comparando ambas, se ve sue la representada en el segundo de 

10s tnaoas ocupa una superficie con un porcentaje del 200% superior a 

la cartografiada en el primero. Este fuerte incremento es acorde con 

el experimentado por la superficie no labrada de España en el periodo 

de referencia. 

La conposicibn del matorral es muy variable, tanto en porte como en 

especies3 siendo las ~8s importantes chaparros de encina, tomillo, 

retama, romeror jara... etc., dirigiendose, fundamentalmente. su 

aprovechamiento hacia 10s escasos pastas existentes entre el 

matorral. 

Fuera del contexto productivo de cultivos Y aprovechamientos, aparece 

en el mapa de 1988 un Brea catalogada como improductiva, situada a 

la izauierda de la carretera de Fuensalida a Huecas. Dado nuestro 

conocimiento sobre la comarca, CreehlOS que 8e refiere al poliqono 

creado, a modo de extensibnp por la industria fuensalidana, toda ella 

de iniciativa privada. 

Dicha área improductiva ocuoa una extensión de 852 Ha: no se han 

tenido en cuenta en este eplgrafe las superficies ocupadas POT los 

núcleos urbanos. rice, . ..etc. Tampoco se ha podido conocer la 

evolucibn aue ha tenido este “no aprovechamiento” por no figurar en 

la leyenda del primer mapa. 

Para final izar este apartado y  a modo de información, representamos 

en la figura 56 el tnapa de cultivos Y aprovechamientos de la comarcan 

extraido del correspondiente a la provincia de Toledo (M.A.P.A. 1983) v  

jinos, a partir del Mapa de Cultivos v  sue fuC confeccionado, CO1110 ya di 

kprovechamientos a escala 1:50.000. 

Hemos creído OPortuno escoger esta publicación por ser la más 

actual izada en reflejar la distribución de los distintos usos del suelo, 

tanto en la comarca corno en la provincia Y porwe dicha escala recoge, 

prbcticamente, los mismos recintos cartografiado8 en la 1:50.000. Lo ideal 

hubiera sido el representar a esta escala la informaci6nl obtenida de 
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imágenes de sat¿lite o fotograflas aéreas actuales. sobre el uso del 

SU.?lO> pero ante la imDosibi1 idad de efectuar este trabajo nos hemos 

limitado a presentar lo último publicado. Esteramos poder incluirlo en un 

próximo trabaja que verse sobre la zona. 

6. ESTRUCTURA AGRARIA COHARCRL 

6.1 LA UTILIZACION DEL SUELO. COIIPARACION CON LA PROVINCIA Y COMUNIDMJ 

A modo de introduccibn de este aoartado hemos confeccionado el 

cuadro 82 en el aue, siguiendo la metodologia de Estbbanez Alvarez (1974) 

Y aplicando los datos we figuran en el cuadro 73 de este estudio. reore- 

sentamos, de forma esauemática mediante lndices porcentuales, la distribu- 

ción de la ewerficie comarcal según los diferentes usos del suelo. En 

real idad, es un cuadro-resumen de otros anteriores en los cuales se 

esoecificaron, de manera ~18s detallada, estos aprovechamientos. 

En el cuadro destaca, en primer lugar, el escaso valor de la wDer- 

ficie imw-oduct iva con respecto a la total, de la due apenas reoresenta 

un 7x. nun m&s bajo es el valor de la superficie productiva no labrada, 

ocuoada DW orados naturales> oastirales. monte maderable. monte abierto Y 

monte 1 eñoso. la mavorla de ella en rCgimen de secano v  que constituve el 

3~15% de la suDerficie total productiva Y el 2,932 de la sunerficie comar- 

cal. 

Resoecto al barbecho su extensibn ocur,a el 19*48% de la superficie 

labrada, englobando cultivos herbbceos v  leñosos v  el 24.58% si deducimos 

estos últimos. lo we demuestra oue,en conjunto, se deja menos barbecho de 

10 aue corresoonderla con el cultivo al tercio. TambiPn esta cifra resulta 

bastante inferior en comoaracibn con la de la provincia de Toledo (37%) Y 

con la del conjunto castellano-manchego (30,42X). 

Otro hecho sobresaliente es el gran wedominio del secano sobre el 

regadlo, va d”e la superficie labrada Y cultivada bajo este último 

rCqimen. 6610 euoone un 7,85X de la misma v  un 7.10% sobre el total 
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CUADRO 82. Distribución general de la suoerficie comarcal en la carnoa~a—
t iDO-

puente !nstituto de Relaciones Agrarias, Elaboración Dropia.

comarcal. Un oorcentaje aún más balo supone la superficie dedicada a

orados, r.astízales

comorende una choper

y monte

a de 6 Ha

en regadío, concretamente el 0,88%, el cual

situada en el término de Albarreal de Tajo y

un trado natural de 25 Mc enclavado en el de Fuensalida.

Todo

mente, en

frutal em~

cuí t i vados

ello da lucar a oue el regadío comarcal se vueloue. principal—

los cultivos herbáceos y hortalizas’ haciéndolo muy poco en los

asentados en su mayoría en la vega del Tajo, sobre todo los

Sajo riego.

Si comparamos las superficies respectivas dedicadas a este cultivo en

la comarca y provincia con las totales de ambas, vemos oua la comarca

Hectáreas Distribución t,orcentual 1
Clases de superficie Secano Regadío Total Secano Regadío Total

Cultivos herbáceos 56.616 8.143 64.759 87,43 12,57 100
Cultivos leñosos 22.154 284 22.438 98,73 1.27 100
Barbechos 21.035 71 21.106 99,66 0,34 100

A) Total superficie
labrada 99.805 8.498 108.303 92.15 7.85 90,12

¡Prados naturales 355 25 380 93,42 6~58 100
Pastizales 2.081 —— 2.081 100 —— 100
Monte maderable 68 6 74 91,89 8.11 100
Monte abierto 597 597 100 —— 100
Monte leRoso 392 —- 392 100 -- 100

2) Total suoerficie
productiva no
labrada 3.493 31 3.524 99,12 0.88 2,93

Erial a Dastos 1.644 —— 1.644 100 —— 100
Espartizal 117 —— 117 100 —— 100
Otras superficies 6.579 —— 6.579 100 —— 100
C) Total superficie

improductiva .... 8.340 —— 8.340 100 —— 6.94

Total extensión 111.638 8.529 120.167 92,90 7,10 100
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dedica cuatro veces más de terreno a esta producción oue la oue dedica

toda la provincia de Toledo. Sin embargo, la relación de frutales

cultivados en secano y regadío es muy similar en ambas.

CUADRO83. Superficies dedicadas a frutales en la comarca y provincia.

Comarca Provincia de Toledo

Superficie: 120.167 Ha Superficie: 1.536.800 Ha

Frutales Frutales

secano 982 Ha 0.82 secano 3.a21 Ha 0.20
regadío 284 Ha 0.23 regadío 855 Ha 0.05

Total 1.266 lIs 1,05 Total 3.876 Ha 0.25

Relación secano/regadío: 3,46 Relación secano/regadío: 3.53

Elaboración propia,

Como ya adelantamos, la agricultura comarcal se caracteriza por el

predominio del cereal—grano. La extensa superficie dedicada a estas gra—

mináceas, 49.788 Ha a la oue. lógicamente. hay Que afiadir la ocupada por

el barbecho. 21.106 Ha suman un total de 70.894 Ha. cifra Que representa

el 65.46% de la superficie labrada y el 59% del total comarcal,

oorcenta,e, éste último, superior a los oue reflejan la provincia y la

Comunidad respecto a este parámetr& 40,45% y 33.13% respectivamente.

Cabria esperar ~ue el cereal Que mayor superficie ocupara fuera el

trigo, como ha sido lo tradicional en Castilla—La Mancha, pero en la

década de los 80 y aún antes<’> , la situación cawbió,pasando a tomar

cierta relevancia el tuitivo de la cebada en detrimento del trigo. El

principio de este cambio tuvo lugar durante el periodo 1960—1965. en el

cual se empezó a fomentar el cultivo de los cereales—pienso a través de

diversas medidas. entre las cuales merecen destacarse la fijación de

precios de garantia para la ceSada en 1963 (Gómez Fernández—Montes 1986).

Otros argumentos de peso oue influyeron en el cambio. fueron los mayores

rendimientos obtenidos con las nuevas variedades de cebada. superiores con

creces a los del trico y el ser este último cereal excedentario en el

marco de la C.E.E.
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Así, en la campaña 1986—87 la Comunidad castellano—manchega dedicó a

a obtención de cebada 1.038.190 Ha frente a las 376.926 Ha <prácticamen-

te la tercera parte>. oua se dedicaron a la producción de trigo: a nivel

nacional sucedi& lo mismo, salvo aue la superficie dedicada a la cebada

solamente duplicó a la del trigo: 4.400.605 y 2,221.271 Ma respectivamen—

te<*). En la comarca ya ouedó constancia en páginas anteriores Que la

superficie de cebada cuadruplicaba a la del trigo.

El maíz—grano tiene poca importancia en cuanto a superficie ocupada.

Loe valores porcentuales de las superficies productoras de la comarca,

provincia y Comunidad respectivamente, presentan escasas diferencias~

0.75. 0,67 y 1,0%, elevándosa la cifra correspondiente a la Comunidad por

el mayor peso especifico oue tiene la provincia de Albacete (3%).

Las leguminomas. considerando en conjunto las de aprovechamiento

para grano y forraje, ocupan una extensión dentro de la comarca de 6.24A

Ha. lo oue representa un porcentaje del 5,43% de la superficie total~

estando cultivadas, en su mavoria y a excepción de la alfalfa. en secano.

Los datos porcentuales respectivos de la comarca, provincia y

comunidad reflejan un bajo indice de cultivo respecto a la superficie

emoleada 5,43. 3.02 y 2.20%

Ya dejamos constancia en el estudio referente a los cultivos agríco-

las (capitulo III), el retroceso aue habian experimentado las leguminosas—

grano en los últimos 5H05 a causa de varios motivos oue ouedaron sufi~-

cíentemente explicados. Pues bien. este retroceso se produce también,

aunoue menos acusado y de forma más lenta, en las leguminosas dedicadas a

forraje. El resultado final es la baja proporción leguminosa/cereal, nor-

malmente inferior al 10% si tenemos en cuenta las superficies de cereal y

barbecho (en la comarco resulta un 9,20%)<ó> , lo oue conlieva a una

grave situación, tanto a nivel económico Como agron6mico~ va Que respecto

(U Fuente: Anuario de Estadistica Agraria 198?.
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al primero seguiremos dependiendo del exterior en cuanto a proteínas

vegetales y en lo relativo al segundo. se desaprovecha el efecto benefi-

cioso oue tendria el cultivo de la leguminosa sobre el suelo.

Volviendo a la comarca y dentro de la Doca extensión que ocupan estas

especies en ella, se destaca Como la más cultivada la ven, incluyendo su

dedicación a grano y forraje, seguida de la alfalfa. En extensión les

siguen garbanzos, veros y lentejas. siendo ésta última, curiosamente, la

única leguminosa—grano cuya producción no solo no ha descendido sino oua

ha aumentado: por ello y dentro del conjunto provincial es la legumbre Que

más extensión ocuoat trece mil hectáreas aproximadamente seguida de la

alfalfa con once mil.

En cuanto a la producción de tubérculos, la comarca es poco repre-

sentativa en cuanto a extensión de terreno y en cuanto a variedad, va oua

su único cultivo es la patata. Solamente se dedica a ella el 0.17% de la

superficie comarcal, porcentaje muy bajo en relación con el de la

provincia de Toledo <1.94%).

Refiriéndonos a los cultivos industriales’ la comarca tamooco

destaca en cuanto a su producción. Ocupan el 3.40% de su superficie,

estando el 97% de la dedicada a los mismos dirigida al cultivo del

airascl: el resto de los cultivos, cártamo, colza s’ tabaco1 tienen muy

toco peso especifico, tanto dentro de la comarca como de la provincia s’

Comunidad.

Dentro de este qrupo de plantas industriales. el girasol es el

cultivo más frecuente en la Comunidad castellano—manchega, dedicando a él

el 3.90% de su superfice geográfica. Dentro de ella, la provincia de

Toledo ocupa el cuarto lugar en cuanto a extensión (0.97%). a gran

distancia de la primera. Cuenca> con el 13,63% de su superficie dedicada a

este Cultivo.

Tampoco las otras oleaginosas ni eí tabaco tienen demasiada relevan-

cia en la Comunidad, a excepción de la remolacha azucarera oua tiene

cierta representación, ocupando el 0.12% de la superficie comunitaria’
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siendo Ciudad Real la provincia que más superficie le dedica. La comarca

de Torri>os tamptc~ cultiva remolacha azucarera por las razones expuestas

en su momento.

Los cultivos forrajeros, los cuales engloban varias especies.

tampoco ocupan demasiada extensión, incluso los cereales dedicados a

pienso como cabria pensar de la vocación cerealista de la comarca. Así,

apenas ocupan el 4% de el área comarcal. estando las superficies de secano

y reqsdlo bastante equilibrsdast mitad y mitad.

Fundamentalmente destaca

la superficie dedicada a las

de la misma. El resto de estos

la ven, destinándose a su cultivo el 53% de

forrajeras. seguida de la alfalfa con un 35%

cultivos apenas tiene representación.

Tanto

aunoue en

la vera.

en la orovínc~a

ambas la primacía

como en la Comunidad sucede algo similar,

la tiene el cultivo de la alfalfa seguido de

Las dos provincias oue mayor superficie dedican a la alfalfa son

Ciudad Real y Toledo, con extensiones superiores a las quince y once mil

hectáreas respectivamente.

Los porcentajes de superficies ocupadas por las distintas forraieras

en relación con las extensiones ceográficas de la comarca. provincia y

Comunidad, son las siguientes:

CUADRO84. Porcentajes de superficie de los principales cultivos forra.e—
ros en comarca. provincia y Comunidad.

Elaboración propia.

Esta tabla refle~a la relativa importancia aue la comarca da a la

vera y a la alfalfa como productos comercializables y aunque, por ahora,

C.forraieros Comarca Toledo Comunidad
Alfalfa 1.36 0,71 0,51
Vera forrajera 2.09 0.62 0.28
Cereales de invierno 0,13 0,50 0.14
Maíz forrajero 0.18 0,19 0,05
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la primera se cultive principalmente en secano, es de esperar que, con la

implantación de los nuevos regadíos proyectados, tome auae esta incipiente

vocación forrajera.

Tajo

ossado

re de

girasol

Las hortalizas se han cultivado tradicionalmente en la vega del

junto con los frutales pero. actualmente, esta dedicación huertana ha

8 segundo término, desplazada por lo aue se conoce como “aoricultu—

regadío”, es decir, cultivos herbáceos. ceneralmente cereales y

puestos bajo regadío con el fin de aumentar su producción.

La Ii

Cnorme la

comunicada

próximo u

Puás bien

factores,

verte del Tajo contaba, según nuestro parecer, con una ventaja

de estar enclavada en el centro geográfico peninsular, bien

por carretera y ferrocarril con las zonas periféricas y tener

n gran mercado y Centro de consumo como lo es Madrid capital.

el cambio radical al Que hemos aludido obedece a varios

unos de tipo físico y otros de tipo estructural. Entre los

primeros destaca, principalmente, el clima ove al ser de tipo continental

presenta frecuent

obtener productos

en el mercado.

lugar, la falta

decir. harían

hortalizas cuya

otras reGiones o

valor afiadido a

cueda fuera del

conlleve además

el cultivo hor

tanto al culti

ración de los

tipificación

es heladas, incluso en primavera, las cuales impiden

adelantados o fuera de época ove son los más cotizados

Entre los factores de tipo estructural tenemos, en primer

de infraestructura para comercializar dichos productos, es

falta industrias conserveras Que transformasen estas

producción ha de salir, por ahora, a las conserveras de

comunidades. por ejemplo La Rioja y Murcia, con lo que el

ve se produce en la comercialización de los productos se

valle del Tajo, Esta falta de industrias conserveras

un déficit de mano de obra necesario e indispensable para

ticola. es decir. estos puestos de trabaio oodr~an atender

yo (labores, riego, recolección, etc). como a la manufact’j—

productos. También seria necesaria una normalización

de los mismos y una mejora de calidad, que es lo que demanda

hoy la sociedad de consumo.

Por todo ello, es por lo que ha descendido este cultivo en la

actualidad en cuanto a superficie ocupada, teniendo todavía relativa

importancia, tanto en la zona como a lo largo de le vCgB Que recorre la

provincia de Este a Oeste.
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En le comarca ocupa el 3,10% de su superficie, es decir, 3.720 Ha

repartidas de la forma siguiente: 622 Ha en secano y 3,098 Ha en regadio.

Entre los cultivos más frecuentes destacan el melón, tomate’ Dimientol

sandia. cebolla y espárrago. normalmente producidos al aire libre, aunque

ya se empiezan a ver cultives bajo plástico ¿cultivos protegidos).

La superficie relativa que dedica la comarca es bastante superior a

la que dedica la provrncia <1,3%) y la Comunidad <0.9%) debido, sin lugar

a dudas, a la influencia de la vega del Tajo. Toledo es la provincia de

todas las de la Comunidad con mayor superficie dedicada a varios cultivos

hortícolas, pero sobre todo a tomate y pimiento. Respecto al melón es la

segunda en superficie ocupada después de Ciudad Real.

De los frutales va dijimos que su presencia es minoritaria en la

comarca. Solamente el 1% de su superficie está ocupada por este cultive

repartido entre el secano y regadío, teniendo mucha mayor importancia el

primero respecto al seaundo. Abundan los pies diseminados, bien repartidos

entre los peoue~os huertos o plantaciones familiares o bien sirviendo de

linderos o alineados en los caminos.

Como frutal cultivado en plantación regular destaca el melocotonero,

sobre todo en el término de La Puebla de Montalbán, secuido de la higuera

y albaricoquero.

Comparando las extensiones dedicadas a frutales en la comarca,

provincia y Comunidad. vemos que aquélla es cuatro veces más frutera oue

Toledo, en la oue solamente un ~,25t de sus tierras están destinadas a la

producción de fruta. La comunidad castellano—manchega, en conjunto, dedica

a lo mismo una extensión doble que la de la provincia, es decir, el 0,50%

aproximadamente de su superficie: en ella destaca Albacete con cerca de

21.000 Ha (1,¿1%). siendo la primera provincia frutera dentro de la

Comunidad respecto a una gran diversidad de especies. excepto en melocotón

~uC es Toledo la oue tiene la primacia con 1.070 1-la.

Como curiosidad diremos que el almendro es, quizás, el frutal más

cultivado en Castilla—La Mancha.
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El vifledo ocupa,

extensión después del

11% aproximadamente de la

La mayor parte de

está. normalmente es al ol

dentro de la comarca, el tercer lugar en cuanto a

cereal de secano y barbecho. lo que representa un

superficie comarcal.

él figura como cultivo no asociado y cuando lo

ivar o a algún herbáceo.

Aunaue está repartido por toda la comarca, se localiza principal-

mente al noreste de la misma. cultivándose siempre en secano y siendo,

prácticamente, la totalidad de le producción dirigida a su transformación

en vino.

En los últimos años se está detectando una cierta disminución en la

superficie de producción. tanto en la comarca como a nivel comunitario.

Aún así, las superficies relativas ocupadas por el viñedo, tanto en la

provincia (13,5%> como en la Comunidad (9.1%). son altas si las comparamos

Con la media del conjunto nacional (3%).

Por último y

la comarca, cuya

denominación de

actualidad: más

superior a los 40

a modo informativo diremos que

producción está dirigida a

oriGen ‘Méntrida”. se halla

de un 40% de las cepas Que lo

años (Sáez Illobre, 1926>.

la mayoría del viñedo de

elaboración de vinos con

muy envejecido en la

componen tienen una edad

El olivo es el cultivo más extendido en la comarca después del

viñedo, ocupando el 7% aproximadamente de su total superfice. Al icual cue

aau4l, se halla muy repartido por todos sus municipios en mayor o menor

proporción, estando la totalidad de la aceituna producida dirigida a la

elaboración de aceite. Al ser ésta la únida dedicación que tiene el olivar

comarcal, cuando comparemos su superficie relativa con las de la provincia

y Comunidad, lo haremos refiriéndonos a la que dedican ambas al mismo fin:

la aceituna dirigida al consumo de mesa tiene muy escaso peso especifico

en el conjunto comunitario solamente se dedican a la aceituna de mesa 425

Ha (*).

<U Anuario de Estadística Agraria 1987.
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Toledo es la provincia oue. dentro de la comunidad castellano—manche-

ga’ emplea más superficie para producir aceituna de almazara, con 97.119

Ha (6~3%), seguida de Ciudad Real con 93.205 Ha <4.7%). su~eriores ambas a

la media comunitaria y nacional, 3.5 y 3.8% respectivamente.

Según A. Infantes (1986), el olivar ha descendido más en Castilla—La

Mancha oue en el resto de Espafia: sus estudios muestran la evolución oue

ha tenido este cultivo en el periodo comprendido entre 1955 y 1983. es

decir, entre la época final de la agricultura tradicional y 1983 (cuadro

85).

CUADRO 85. Eyolución de le superficie olivarera en los períodos 1955—83 y
1983—87.

Provincia 1955 1983 % Variac. 1987 % Varia.

Albacete
Ciudad Real
Cuenca
Guadalajara
Toledo

25.750
141.180

48.260
33.080
89.500

19.630
98.877
39.585
30.480
98.800

—23,77
—29,96
-17,98
— 7.78
+10,39

17.195
93.255
38.654
30.055
97.269

—12.40
— 5.68
- 2.35
— 1,39
— 1,55

TOTAL REGION
ESPA~A

337.770
2.300.492

287.372
2.090.473

—14,92
— 9,13

276.428
2.092.992

— 3.811

+ 0,12

% CASTILLA—LA1
MANCHA/ESPAÑA 14,68 13.75 13.20

Fuente: A. Infantes (1986). Elaboración propia.

La comunidad castellano—mancheqa contaba al principio del periodo con

337.770 Ha de olivar y en 1983 con 287.372 Ha lo oue sianificaba una

variación necativa de casi un 15%. En este cuadro se aprecia que todas las

provincias comunitarias. a excepción de Toledo, muestran una evolución

regresiva de la superficie olivarera.

El mismo cuadro. ampliado por nosotros hasta 1987, muestra, al

comparar la evolución de la superficie olivarera entre los años 83 y 87,

oue la misma evolución regresiva aue presentaba el periodo anterior

continúa en éste. incluso en Toledo, destacando Albacete como la provincia

aue mayor indice negativo presenta. Por eí contrario, el país parece que

ha encontrado una posición de equilibrio, a la cual muestra cierta

tendencia la mayor parte de la reGión.
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6.2 DISTRIBUCION OE LA TIERRA

Dentro de este apartado, de sumo interés para el objetivo de este

estudio. hemos de tratar dos cuestiones fundamentales: una, el tipo de

t,srcelamiento o división en parcelas de las distintas explotaciones

agrarias comarcales y otra’ el número y dimensión de estas explotaciones

para deducir su grado de rentabilidad.

6.2.1 El Dsrcelamiento y la explotación agraria

El parcelamiento

El Censo Agrario define a la parcela, también llamada “coto redon-

dot’ como “toda extensión de tierra que está bajo una sola linde, es decir,

rodeada de terreno, edificios o aguas Que no pertenecen a la explotación”.

Como el parcelamiento esté muy ligado a la explotación agraria. definire—

mas aquí lo que significa este concepto según el mismo Censo Agrario:

“extensión de terreno que comprende una o varias parcelas aunque no sean

contiguas vero oue, en conjunto, forman parte de la misma unidad técnico—

económica con una superficie total no menor de 0,1 Ha. de la oue se obtie-

nen productos aarlcolas, forestales. ganaderos o mixtos, baio la dirección

de un empresario e independientemente del régimen de tenencia”.

La evolución que ha tenido la estructura parcelaria en la comarca se

puede seguir en los distintos Censos Agrarios publicados hasta la fecha

por el litE., aunque en el de 1.982 no se contemple’ como en los anterio-

res. el número de parcelas según su extensión.

En el cuadro 1 del Anexo figura el parcelario de los distintos munl—

cipios comarcales, del cual se han extraído las siguientes conclusiores

a~ en 1962 la comarca estaba dividida en 52.572 parcelas’ cuya

distribución, según tamafio, se resume de la forma siqtsiente

Tamaño N0 de parcelas % sobre el total

menores de 1 Ha 32.879 62,54

de 1 a 4.9 Ha 17.303 32.91

de 5 Ha y más 2.390 4.55
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Hasta ese año predominaban, en la mavoria de los municipios aunnue

con grandes diferencias entre ellos, las parcelas menores de una hectárea

cuyo número total representaba el 62,5% de las censadas ese año en la

comarca. Apenas el 5% correspondia a las parcelas de 5 Ha o superiores.

Destacaban en ese minifundismo los municipios de Fuensalida, Camare-

na, Portillo y La Mate cuya principal orientación agrícola, a excepción de

este último, era el viñedo además ocho municipios: Escalonilla,

Gerindote. Macueda, La Puebla de Montalbán. Rielves, Sta Olalla, Torni~os

y Villamiel de Toledo. eran los que presentaban mayor número de parcelas

con dimensiones comprendidas entre 1 y 5 Ha. Barcience es el único munici-

pio en & Que la mavoria de sus parcelas eran superiores a las 5 Ha: com—

prendia dieciseis parcelas superiores e esta dimensión. tres con super-

ficies comprendidas entre 1 y 5 Ha y sólo una con la superficie inferior a

1 Ha.

bí en aflos posteriores al primer Cense Agrario, concretamente en 1964~

comenzó la solicitud al I.R.Y.D.A)7> , por parte de algunos municipios.

para oue se llevare a cabo en ellos la concentración parcelaria de sus

tierras. La relación de los mismos figura en el cuadro 86(8)

c) seGún el Censo de 1972. en los diez años transcurridos se establece

un cambio en la estructura parcelaria, apreciándose una disminución en el

número de parcelas (47.364):

Tamaño N0 de parcelas % sobre el total

menores de 1 Ha 27.992 59,10

de 1 a 4,9 Ha 16.063 33.91

de 5 Ha y más 3.309 6.99

Esta disminución se explica por los trabajos de concentración parce-

laria llevados a cabo en alcunos municipios. entre los cuales destacan:

Rielves disminuye un 88.8%, Gerindote un 87.12%. Otero un 79.3%. La Mata

un 57,6% y Albarreal de Tajo un 54.8%.
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CUADRO86. Municipios que han solicitado la concentración parcelaria.

NOMBREDE ZONA

GERINDOTE
OTERO
RIELVES
LA MATA
DOMINGOPEREZ
E RU$ TE 5
ALBARREAL
CARRICHES
NOVES—CA1101 L LA
SANTO DOMINGO
ALt ABON
BURUJON
CARMENA

SUPERF.

4.760
2.535
2.823
3.500
3.366
3.366
2.004
1.984
5.598
3.075
2.202
2.379
2.296

940 PROPIE.

510
299
152
820
596
596
211
241

1.211
726
509
612
777

940 PARCELAS

2.302
1.142
1 .129
4.955
3.304
3.304

856
1.073
5.033
3.069
2.100
2.064
3.401

1 NOTA: La fecha de iniciación del en,ediente de concentración parcelaría
¡ es la fecha del Decreto por el oue se declaraba la misma y la

fecha de terminación es la fecha del Provecto de concentración de ¡
la zona.

Fuente: Servicio de estructuras aGrarias UI.R.Y.D.A.) de Toledo.

Pero ésto no significa que al disminuir el número de parcelas menores

de una hectárea aumente el número de las aue tienen superficies mayores.

sino que ocurre una amplia gama de casos distintos’ de la mavorla de los

cuales no podemos dar una explicación razonada. Así. comoarando los dos

Censos podemos ver lo que ocurre en 1.972 respecto al Censo anterior:

Hecho ocurrido Municipios afectados Aclaraciones

Disminución del n
0de

parcelas de todos los

tamaños

Albarreal, Barcience,

Erustes, Macueda.

Otero y Portillo

Los tres subrayados

solicitaron la concen-

tración en el periodo

de referencia. De los

demás se desconocen

las causas.

INIC

.

1964
1965
1967
1968
1968
1968
1970
1972
1973
1976
1977
1980
1981

TERM

.

1966
1967
1968
1970
1972
1972
1972
1974
1975
1980
1983
1984
1986

NO FINCAS

787
458
284

1.878
1 . 220
1.220

328
431

1.847
601

1.117
1.106
1 . 782
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Hecho ocurrido Municipios afectados Aclaraciones

Disminución del n0 de

les pequeñas y media-

nas y aumento de las

grandes.

Disminución del n de

las pequenas y aumento

del de les medianas y

grandes.

Disminución del nt de

las peQuenas y grandes

y aumento del de las

medianas.

Aumento del n0 de par-

celas de todos los ta—

maños

Alcabón. Arcicóllar.

Carnches, Gerindote,

La Mata. La Puebla de

Montalbán y Riel ves

Burujón. Domingo Pérez

,

Fuensalída, Mesegar y

Val de Santo Dominco

Novés, Quismondo y

Santa Olalla

Camarenilla y Escaloni—

lía

Los tres subrayados

fueron concentrados en

el periodo de referen-

cia. De los demás se

desconocen las causas.

Solamente el subrayado

fué concentrado en di-

cho periodo. De los

demás se desconocen

las causas.

Se desconocen las cau-

sas.

Se desconocen las cau-

sas. El resultado es

un qran fraccionamien-

to de la propiedad.

Aumento del nt de par— Huecas y Torrijos

celas pequei~as y dismi-

nución del de las me-

dianas y grandes.

La causa más probable

es que hubo aumento

del suelo urbano a

costa del suelo rural

Aumento del n0 de par-

celas pequeñas y media-

nas y disminución del

de las grandes.

Camarena. Carmena, El

Carpio de Tajo ‘y Villa—

miel de Toledo

Solamente conocemos la

causa que ha afectado

a Villamiefl frac-

cionamiento de las

parcelas para venta de

segundas residencias.
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Salvo algunos casos en los que la disminución de parcelas es debida a

la concentración parcelaria, como es el caso de los siete municipios

señalados anteriormente, del resto nc. podemos decir que Sidan una tenden-

cia particular, sino que ocurre. como ya dijimos. una amplia gama de casos

distintos sin obedecer a razón alguna aparente, como sucede en los munici-

pios de Huecas, Torrí ios y Villamiel de Toledo en los Que el fracciona-

miento de la propiedad se ha producido a causa del aumento de la zona

urbana o industrial.

d> El Censo de 1982 no recoge el número de parcelas repartido según los

distintos intervalos de tamaño de las mismas. al igual Que ocurría en los

dos anteriores. sino Que lo cuantifica en forma global: 40.616 parcelas,

cifra que representa una disminución del 16,6% respecto a 1972. A pesar de

ello y siguiendo ea, el cuadro 1, al comparar los dos censos oodemos

deducir las siguientes conclusiones referidas al último de ellos:

— En diecinueve municipios (66%~ se registra un decenso en el número de

parcelas, descenso bastante apreciable en aoukllos a los que la

concentración les fué concedida: Albarreal, Carnches, Domingo Pérez,

Erustes, La Mata, Novés y Val de Santo Domingo.

En el caso de Carmena, que también solicitó la concentración ‘y cuyo

expediente se inició en 1981, no se habla llegado a un acuerdo en la

fecha de publicación del resumen de la situación de la concentración

en la provincia de Toledo (M.A.P.A. 1990). es decir, el 31 de diciem-

bre de 1986. A pesar de ello, el Censo del 82 registra en dicho muni-

cipio una disminución cercana al 18%. Del resto de los municipios Que

han sufrido esa disminución en su parcelario, desconocemos las causas

que la han provocado.

— Por el contrario, en ocho municipios <28%) aumenta, de modo muy

variable, el número de parcelas, municipios no adscritos a alguna

zona determinada sino repartidos indiscriminadamente Por toda la

comarca: son los siauientesd Arcicóllar, Barcience’ Maqueda, Mesegar,

Otero. Portillo. Rielves ‘y Santa Olalla.
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Es curioso el caso de Otero, en el que después de haber disminuido el

número de parcelas en 1972, áste vuelve a aparecer aumentado en un

52% en el último Censo. Se desconocen las razones Que explican este

nuevo aumento, salvo la del reparto de la propiedad a causa de

transmisiones patrimoniales.

— Finalmente, en sólo dos municipios. Alcabán y Burujón, el número de

parceles no ha variado prácticamente. Como se aprecia en el cuadro

86. a ambos se les inició el expediente de concentración en los años

1977 y SD respectivamente, pero a finales del 86 no se habla

finalizado el proyecto en ninguno de los dos: en el primero porque

faltaba el replanteo y en el secundo, se habla hecho éste pero estaba

a alta del acta de reorganización. Esta es la razón por la que el

número de parcelas permanece invariable en los dos municipios.

e> por todo lo anteriormente expuesto vemos que el resultado final es

oue en 1982 hay, prácticamente, doce mil parcelas menos ouú en l~62,

reducción que consideramos insignificante teniendo en cuenta la totalidad

de la comarca puesto que representa, en cifras relativas, un 22.7%. Ahore

bien, si estimamos solamente los municipios en que se ha llevado a cabo la

concentración parcelaria, dicho porcentaje se ha duplicado e incluso

triplicado en algunos de ellos, como es el caso de Erustes o de Dominco

Pérez.

A últimos del a~o 1990, la zona cerealista del centro y oeste de la

comarca se halla concentrada en su mayor parte o al menos muchos de sus

municipios han solicitado la concentración, figurando algunos pendientes

de resolución. Por el contrarios la zona nororiental, eminentemente

“itivinicola. se resiste a la mejora cue desde el punto de vista económico

y agrícola implica este servicio, conservando la tradicional estructura

disoersa de la propiedad.

La situación actual queda reflelada en el siguiente cuadro. en el oue

fiauran las zonas concentradas de la comarca de Torri •ios con los trabajos

terminados al 31 de diciembre de 1986~ último año de los resúmenes

publicados por la Dirección de Estructuras Agrarias perteneciente al

Instituto Nacional de Reforma y Desarrollo Aarario (I.R.Y.D.AA.
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CUADRO87. Zonas concentradas en la comarca de Torrijos.
ISuper. en Ha Número de 1 Número de ¡ Número de

Mun ir ir, io ~a concentrar propietarioslparcelas antesj fincas después

Al barreal 2.004 211 856 328
Alcabón * 2.202 512 2.101 1.109
Burujón ** 2.379 634 2.064 1.106
Carmena ~ 2.297 768 3.396 1 1.765 ¡
Carnches 1.984 248 1.073 1 425
Domingo Pérezl 73.366115961 13.30411 D.2201
Erustes J L3.366JL 596J 304J1 U.220J
Ocrindote 4.760 510 2.302 1 776
La Mata 3.500 819 4.555 1.840
Novés 5.598 1.165 5.033 1.812
Otero 2.535 299 1.142 458
Rielves 2.823 152 1.129 282
Val de S. Domin. 4.440 726 3.069 1.516

TOTAL 37.888 6.640 30.024 12.637

* de acuerdo en la concentración pero sin replanteo al 31—12—86

** con replanteo pero sin acta de reorqanizactón al 31.12—86

Con provecto pero sin acuerdo al 31—12—86

Fuente Servicio de Estructuras Aqraries <I.R.Y.D.A.) de Toledo.

NOTA: El concepto de finca no es sinónimo de explotación, sino
conjunto de parcelas agrupadas.

de

La actuación por parte de este Organismo ha afectado al 31,5354 de la

superficie comarcal. porcentaje oue no consideramos elevado si tenemos en

cuenta cisc. prácticamente, la totalidad de la comarca está aprovechada

para el cultivo agrícola. Pero refiriéndonos al número de parcelas

concentradas, dicho porcentaie resulta más elevado: asl. de las 52.572

parcelas censadas en 1962 han sido concentradas 30.024, lo que supone el

57,1% de las mismas.

Este porcentaje de superficie concentrada es todavía insuficiente

para servir de infraestructura a una planificación futura cisc haaa de las

tierras comarcales un área económicamente rentable. aunque lo hecho hasta

este momento no deje de significar una mejora dentro de le actual

estructura parcelaria que, a todas luces, resulta obsoleta.

Esta mejora que. en teoría. conlíeva la concentración parcelaria.

siempre ha favorecido más a los grandes propietarios que a los poseedores

-692-



de un pequeño terruño. En el caso de estos últimos y a modo de ciemplo’ el

pasar de veinte parcelas de media hectárea a dos parcelas de cinco

hectáreas cada una no parece que arregle mucho su situación económica’

aunoise la mejore algo, va oue su explotación seguirá sin ser rentable,

sobre todo si estudios recientes indican que en las zonas de secano de

Castilla—La Mancha, la unidad mínima de cultivo deberla situarse en las

200 hectáreas de cereales o en las ¿o de viñedo. Si por otro ledo

prescindimos del desigual reparto de esas 37.888 Ha concentradas y las

dividimos por el número de propietarios afectados por la concentración’

(6.640), obtendremos una extensión media por propietario de 6 Ha. cifra

realmente muy alejada del óptimo. Ahora bien. antes de la concentración

estas propiedades “teóricas”, de seis hectáreas cada una, se fraamentaban

en 4,7 parcelas mientras cue después de efectuada ésta. el número medio de

parcelas por propietario era de 2.0. situación cisc. aunaue metorada en

parte, no es viable para una agricultura rentable.

Esta atomización, como señala Saen, i.orite (1990>. explica, en Gran

parte. la crisis actual de la acricultura española y es sustentadora del

Éxodo de población rural ante la imposibilidad de incrementar el tamaño de

la propiedad.

La e5plotación aqraria

Al objeto de obtener una idea. en plan de visión aeneral’ de la

situación actual de la explotación agraria en Torrijos, nos vamos a servir

de la información proporcionada Por el último Censo agrario, en el que se

relacionan las explotaciones agrarias con y sin tierras<9~ de cada uno

de sus municipios. Posteriormente, cuando hablemos del aspecto económico

profundizaremos más en el estudio de la exolotación,gracias a la informa-

ción proporcionada por el Instituto de Relaciones Aararies que nos ha

permitido el acceso a los Directorios Que llevan las antiauas Cámaras

Agrarias en los distintos términos municipales.

En 1982 aparecen censadas en la comarca un total de 6.513 explota-

ciones, de las cuales el 98% (6.386) son con tierra y el resto (127> sin

tierra (cuadro II del Anexo).
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Le dimensión media de la explotación comarcal (‘*> es de 16.71 Ra’

cifra algo inferior a la de la provinciat 24,59 Ha: pero Éstos son valores

medios que en la realidad carecen de significado alguno,va que examinando

el cuadro II podemos deducir que en la comarca abunda la pequeña

propiedad pc,roue el 57,52 % de las explotaciones con tierra tienen una

extensión menor de 5 Ha. porcentaje algo mayor que el registrado Por la

provincia oue es de 47,83%.

No obstante, no todos los municipios presentan esta tendencia o,dicho

de otro modo, no en todos ellos predomina la pequeña explotación, aunque

en la gran mayoría si sucede ésto. Así, analizando uno por uno cada

municipio tenemos oue en dieciseis de ellos prevalece ésta con valores

comprendidos entre el 60 y 70%. entre los Que destacan Torri ¡os’ Domingo

Pérez’ Erustes, Burujón. Huecas y Puensalida y otros cuya dedicación

principal está dirigida al viñedo. Con valores comprendidos entre el 40 y

60% se encuentran ocho municipios: en Escalonilla. Macueda s’ Rielves,

aunque también predomine la pequeña explotación lo hace con valores

comprendidos entre el 30 y 20%, no habiendo tanta diferencia entre íes

porcenta,es de los distintos tamaños. Finalmente, en Villamiel y sobre

todo en Barcience predominan las grandes explotaciones: concretamente en

este último existen cinco con más de 100 Ha cada una. representando éstas

el 56% de las nueve que comprende el municipio. Respecto a él tenemos que

añadir que en los años anteriores a la década de los setenta, la totalidad

del término de Barcience era de un sólo propietario, constituyendo, por lo

tanto. una sóla explotación. Posteriormente dicha propiedad ha sido

dividida entre los herederos, algunos de los cuales asociados entre si han

constituido “sociedades agrarias de transformación’. Actualmente. la

propiedad se halla más repartida cuS lo Que flOS dice el dato del último

Censo.

<*) Si tomamos como referencia el número total de las explotaciones con

S.A.U. y la superficie agrícola utilizada censada. tendríamos como

valores medios para la explotación comarcal y provincia respectiva—

mente, los de 15.40 Ha y 18.45 Ha. Tanto unos como otros están muy

próximos a los aue para el pais <18.90 Ha) da Sáenz Lorite (1990~

para el año 1982.
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6.2.2 El régimen de tenencia

Se considera así a la forma turidica bajo la cual actúa el empresario

en la explotación agraria. Dentro de las formas que existen destacan tres

principaleC si la explotación es llevada directamente por su propietario’

constituye el llamado régimen en propiedad; si la llevanza de la tierra

es hecha por una tercera persona, se consideran dos variantes:

arrendamiento, cuando esa tercera persona (arrendatario) paGa al

propietario de la tierra un canon o renta establecido, bien sea en

metálico o bien en especie y aparcería, cuando la tercera persona

(aparcero), mediante contrato, se compromete a cultivar la tierra en la

forma convenida, aportando al efecto el trabaio necesario y

distribuyéndose la producción en la proporción previamente establecida’

efectuando el pago bien en especie o su equivalente en efectivo.

Existen otros sistemas de tenencia de tierras como pueden ser la

enfitéusis1 en fideicomiso, en litigio1.., etc1 actualmente cada vez nás

en desuso.

Para ver la evolución que han tenido en la comarca, a través de sus

municipios, los distintos reolmenes de tenencia, nos hemos servido de los

datos aportados por los Censos Agrarios Que hasta hoy se han publicado

(cuadro III del Anexo). En el estudio y comparación de los mismos

encontramos las siauientes anomal Ias

a) si lo normal es que las superficies de las explotaciones censadas en

cada municipio sean inferiores a la superficie geográfica del mismo’ en

los que citamos en el cuadro 88 se produce el fenómeno contrario’

resultando las superficies censadas, en alguno o algunos de los tres

reoistros~ superiores e la extensión total de los respectivos municipios.

La explicación de lo que sucede es la siguiente: hay muchos empresa-

rios que llevan en explotación, no sólo sus tierras de las cuales son

propietarios sino también otras situadas en términos colindantes o en

otros más alejados. sobre todo si su patrimonio rural no es lo suficiente

evtenso para que le permita mantener un nivel de vida aceptable. La
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CUADRO 88. Comparación de
geográfica.

la superficie total censada y la superficie

ISuperficie
Municipio 1 geográfica <Ha)

Superficie censada
Censo 1962 Censo 1972

<Ha)
Censo 1982

Alcabón 790 2.155 2.346 1.984
Camarenilla 2.417 1.772 2.424 2.456
Carnches

¡Domingo Pérez
lErustes

1.718
1.280

931

1.878
2.238
1.345

1.968
2.913
1.554

1.553
1.289
1.123a

5.131 5.040 5.588 4.624
Fucnsalida

¡Gerindote
6.809
4.446

7.889
4.338

8.469
4.509

6.608
4.373

La Mata 2,166 3.860 3.311 2.330
Portillo 1.982 2.151 1.484 1.817
Quismondo 1.956 2.758 2.327 1.446
Rielves 3.260 3.044 2.933 3.689

— Superficies censadas superiores a las geográficas

Fuente I.N.E. Elaboración propia.

llevanza de las tierras ajenas. mediante sistemas de arrendamiento o

aparcenia, ha sido posible debido al abandono de tierras ~or parte de

otros propietarios que’ ~or razones de edad1 salud o de tino económico

<emigrantes en busca de trabajo más remunerado), han tenido la necesidad

de hacerlo: por tanto, no siempre van unidos los conceptos de propiedad y

explotación.

b) por otra

el número de

reolmenes. En

erhaust ivamente.

parte’ los citados Censos no proporcionan información sobre

personas Que explotan la tierra balo cualquiera de estos

el estudio económico de la comarca trataremos este tema más

El cuadro III del Anexo muestra el predominio del régimen de

bropieded de la tierra en toda la comarca. En general. más del 75% de lr

superficie censada se lleva balo este régimen (censos del 72 y 82), aunoue

esta cifra apenas ha variado en el periodo comprendido entre los tres

Censos. Este porcentaje resulta alco inferior al del conjunto provincial

(79.42%>.
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En el Censo de 1982 destacan los municipios de Fuensalida. Portillo,

Huecas, Eruste, Camarena y Albarreal de Tajo con más del 90% de la

superficie de sus respectivas explotaciones bajo este réqimen’ siendo

prácticamente exclusivo en el último de los municipios citado (98%).

Comparando los tres Censos, se aprecie gue el sentido de la propiedad

aumenta progresivamente durante el tiempo transcurrido entre ellos aunque

de forma imperceptible ya Que sólo lo hace en cuatro puntos a nivel de

conjunto. o sea. considerando toda la comarca: en cambio, si analizamos

municipio a municipio, vemos aue el porcentaie de la propiedad fluctúa

aumentando o disminuyendo. Si tomamos como referencia ei aPio 1962 ‘y lo

relacionamos con 1982, se aprecie oue el oorcerita>e de la superficie en

propiedad aumenta en dieciseis municipios, no varia en tres y disminuye en

diez’ sin Que ésto sea debido a alguna causa en particular.

Lo mismo que en la comarca sucede en la provincia, aunoue en ésta el

aumento es ligeramente mayor va que alcanza seis puntos entre el primero

de los censos y eí último: pero se puede decir oue ambas han presentado

valores muy similares en cada uno de los años censados.

Respecto a las otras formas de explotación indirecta. predomina. con

gran diferencia. el arrendamiento sobre la aparcería’ a excepción de

Alcabón en el que casi la tercera parte de su superficie censada se lle~ia

bajo este último régimen. En general. la aparcería parece haber tenido

poco significado en la comarca al menos durante los veinte años

transcurridos entre el primero y último de los censos’ mostrando una

cierta tendencia a desaparecer.

El caso de la provincia es muy similar al de la comarca en cuanto al

predominio del arrendamiento sobre la aparcería, pero el último Censo nos

revela Que mientras Ésta representa, en ambas’ valores muy bajos (3%), el

arrendamiento en la comarca (18,3%) supera al de la provincia en casi

cinco puntos <13,6%).

Del resto de los regímenes de tenencia tenemos poco que a~iadir. salvo

que su valor en la comarca <0,74%) es bastante inferior al aue presenta la
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provincia <5.18%): asI~ mientras estos regimenes tienen tendencia a

desaparecer en la comarca. en la provincia no sólo no desaparecen sino cue

se han duplicado respecto a los censos anteriores, superando. incluso’ al

de aparcería.

El último censo agrario presenta dos apartados diferentes dentro del

epígrafe en el gue se describe el régimen de tenencia de tierras a nivel

municipal: uno, el referido a la superficie total de las explotaciones

censadas y el otro a la superficie agrícola utilizada (S.A.LI.) de las

mismas. entendiendo por superficie agrícola útil “el conjunto de tierras

labradas, praderas permanentes, pastos y tierras consagradas a cultivos

oermanentest comprende las superficies destinadas a la recolección

durante el periodo de referencia del Censo.

Al ser distintos estos dos apartados. puesto que relacionan el

régimen de tenencia respecto a dos tipos de superficies que no son

iguales. las conclusiones de su estudio pueden variar en mayor o menor

grado. El cuadro IV del Ane)¿o nos muestra la segunda modalidad’ la

referida a la S.A.U. pero antes de pasar a comentarla creemos conveniente

hacer una pequeña aclaración al respecto: hemos relacionado también’ en

dicho cuadro, la superficie qeográfica de cada municipio a fin de

compararla con su S.A.U.. ya oue la norma indica Que las superficies de

las explotaciones censadas en cada municipio. deben ser menores o al menos

iguales Que sus extensiones geográficas respectivas. Pues bien’ en la

comarca se encuentran seis municipios <Alcabón. Camarenilla. Domingo

Pérez, Erustes, La Mata y Rieves) Que no cumplen dicha norma’ debido a

oue~ tanto la superficie censada total como la superficie agrícola útil

correspondientes a sus explotaciones, superan la extensión geográfica de

su término municipal: la cSus& se debe a que éstas poseen tierras en otros

(‘o,
municipios aparte de las Que tienen en el que figuran censadas
Estos mismos municipios fi’auran relacionados en el cuadro 88.

Los regímenes de tenencia’ relativos a las explotaciones censadas

según su S.A.U., presentan la misma distribución que tenían en el cuadro

III. Refiriéndonos a la comarca en conjunto’ observamos que el régimen de

explotación directa (77,14%) es muy similar al de la provincia (79.42%),
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pero hay que tener en cuenta que más del 20% de la superfice agrícola

utilizada no la trabajan directamente los propietarios: lo mismo sucede en

la provincia.

Igualmente, el arrendamiento predomina sobre la aparcería en la

mayoría de los municipios, aunaue hay cinco <Alcabón, Burujón. El Carpio.

Erustes y Fuensalida) en los Que se produce el fenómeno contrario.

Comparendo ambos regímenes con los provinciales, en el caso del arrenda-

miento las diferencias se aminoran respecto a las oue presentaba el cuadro

III, mientras oue en el caso de la aparcería apenas presenta variación.

En cuanto a los otros regimenes de tenencia hemos de decir ~ue no

tienen apenas significación, puesto que en la comarca siguen presentando

un valor muy similar al que tenían en el referente a las superficies

totales <cuadro III) y los de la provincia han disminuido en algo más de

cuatro puntos respecto al que indicaba el mencionado cuadro: por tanto.

ahora, los valores comarcales y provinciales se hallan bastante igualados.

Resumiendo, podemos inferir que prácticamente el ochenta por cien de

la tierra comarcal es llevada directamente por sus propietarios, estando

el veinte por ciento restante en manos de terceros y bajo otros regímenes

de explotación entre los cuales predomine el arrendamiento, con gran

diferencia. sobre la aparcería. Estos sistemas de llevanza de tierras por

manos distintas de las de sus propietarios conllevan, como es sabido. el

agotamiento de las tierras y,como consecuencia’ baas considerables en los

rendimientos de les cosechas, ya que tanto el arrendatario corno el

aparcero van a sacar el máximo provecho de la tierra con el menor gasto

posible.

Pero este enorme predominio de la propiedad no ocurre en todos los

municipios sino sólo en le mayoría de ellos: por ejemplo, en Alcabón el

53% de sus tierras se explotan bato este régimen. estando el resto

explotado bajo el sistema de aparcería (31%) y arrendamiento <15%). En

Escalonilla, la propiedad ocupa el 59% de las tierras y el arrendamiento

el 40%. caso similar al de Val de Santo Dominqo—Caudilla.
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7. CONCLUSIONESSOBRE EL USO REAL DEL SUELO

Toledo es la provincia cisc mayor superficie cultivada, respecto a su

total geográfica, muestra de toda la comunidad castellano—mancheaa. Pués

bien. dentro de ella, tanto la comarca de La Sagra como le de Torriíos’

objeto de este estudio’ sobresalen en cuanto al aprovechamiento que hacen

de su suelo a través del cultivo agrícola. El porcentaje Que representa a

dicho uso en Torrijos es del 90,12, bastante superior al de la provincia

(66,48) y más del doble que el de la nación (Aa,45).

Prácticamente el 77% de la superficie comarcal está ocupada por

cereal, barbecho, viñedo y olivar, por ese orden en cuanto a extensión.

Teniendo en cuenta aue la superficie improductiva sumada a la ocupada por

el pastizal y terreno forestal representan un porcentaje cercano 81 diez

por cien’ nos Queda un trece por cien de suelo dedicado a la producción de

otros cultivos herbáceos o leñosos diferentes de los anteriormente

aludidos pero típicos, también, del secano interior (leguminosas.

oleaginosas, . . .etc).

Entre los cereales destaca, ampliamente, la cebada—grano, cultivada

tanto en secano como en regadío’ cultivo que se ha impuesto en la comarca

desplazando al trigo. En su utilización para forraje, los cereales tienen

escasa significación, si exceptuamos al maiz que es el más cultivado pero

con escasa superficie relativa.

El barbecho tiene todavía cierta importancia, ya que ha sido y es aún

la ~ráctica más extendida en nuestro secano con sus objetivos bien

definidos de almacenar agua’ eliminar malas hierbas y servir de descanso

al suelo’ este último aspecto relacionado fundamentalmente con problemas

producidos por nemátodos (Lacasta y Bello, 1989). Pero el cultivo al

tercio. bastante tradicional en la comarca. no es seguido en la totalidad

de sus municipios, sino Que, dependiendo de la calidad ‘y topoarafla del

suelo, puede aparcer en mayor o menor proporción.

Las alternativas de cultivos han sido siempre una práctica positiva

cuyos efectos fueron siempre reconocidos por el agricultor. Pero. desora—
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c iadamente,

ya aue esta

sobre todo

cereal. con

como son 1

suelo, la

.etc. y

cultivo.

pocas lequminoses entran hoy día en rotación con los cereales’

práctica me~orante del suelo se tiende a perder al observarse’

en los últimos años. una cierta propensión al monocultivo del

todos los problemas ove dicho comportamiento lleva consiQo.

os menores rendimientos obtenidos a causa del esquilmado del

utilización de mayores dosis de fertilizantes y herbicidas.

como consecuencia de todo ello la escasa rentabilidad del

La leguminosa más cultivada

seguida de la alfalfa, pero su

respecto al cereal.

de

cual

de 1

en la comarca es la veza para forra¡e,

superficie guarda muy baje proporción

Un caso muy parecido sucede con las plantas industriales intearantes

la alternativa. Dentro de ellas la más cultivada es el girasol, al

no se le saca el rendimiento debido a causa de cultivarlo, la mayoría

as veces, en secano.

El

pasadas

cereal

absorban

cuanto a

cebolla y

cultivo hortícola. de gran importancia en la comarca durante las

décadas. va perdiendo paulatinamente extensión en beneficio del

en regadío, a causa de la falta de mano de obra y de industrias que

la producción. Dentro de 41. les especies más relevantes en

extensión ocupada son, Por este orden, melón, tomate. sandia’

p i mi cnt o.

Respecto a los frutales. si exceptuamos el melocotonero que ocupa

casi el millar de hectáreas, las demás especies no tienen gran representa—

tividad aunque existen numerosos pies de las mismas diseminados por toda

la comarca.

Por último, el viñedo y olivar son los cultivos más importantes

después del cereal, principalmente como cultivos únicos. La mayor parte

del primero radica en la zona nororiental y prácticamente toda su

producción va dirigida a la elaboración de vino. En cuanto al olivar,

aunque repartido por toda la comarca, es en los términos de Mesegar y La

Puebla donde ocupe bastante extensión. La totalidad de su producción va

dirigida a la almazara.
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Otras superficies menores aprovechables están constituidas Po

prados, pastos y terreno forestal, cuyas extensiones son bastant

inferiores en porcentaje a las de la provincia y comunidad. De los tre

aprovechamientos predomina el segundo, localizándose las tres cuarta

partes del mismo en el municipio de El Carpio de Tajo. concretamente e’

los escarpes de la raña.

Dentro de la superficie forestal <0.88%> destaca el “monte bajo’

compuesto preferentemente por matorral de Quercus. también localizado en

su mayor parte en los términos de El Carpio y La Puebla de Montalbán.

Otra superficie algo más extensa <1,37%) que la

terreno forestal es la denominada “erial a pastos”.

aprovechamiento lo constituye el pastizal dirigido, en

épocas del año, al ganado lanar y cabrio.

ocupada por el

cuyo parcial

determinadas

Para terminar la síntesis del uso real del suelo nos referiremos a la

superficie considerada como improductiva. Ocupa el quinto lugar en cuanto

a extensión <5,57%> y engloba a las superficies consideradas como no

agrícolas (cascos urbanos. vías de comunicación. red fluvial. ...etc> y a

los espartizales. muy escasos en la comarca. El porcentaje de esta

superficie es muy bajo en comparación con el de la provincia, comunidad y

nación.

Tanto los bajisimos porcentajes referentes a

por los aprovechamientos no agrícolas y los altos

Indices de intensidad de cultivo, desarrollado

secano <90%> con una mínima parte en regadío

carácter eminentemente agrícola Que tiene la comarca

las superficies ocupadas

valores que alcanzan los

éste principalmente en

(7,8%>, demuestran el

en estudio.

La evolución que ha soportado el uso del suelo se ha estudiado

mediante la comparación de dos publicaciones cartográficas realizadas por

el M.A.P.A. en un intervalo de veinticinco años y referentes a los usos y

aprovechamientos del suelo a escala nacional. método, por otra parte, muy

alejado del óptimo debido a varias razones: escala muy pequeña. variación

en la extensión de la unidad mínima cartográfica y diferenciación de

conceptos a la hora de definir los distintos usos del suelo en ambas

leyendas.
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Dicho

durante el

si la ha

mientras ha

secano, ha

concretamente,

han aoarec ido

incremento al

del sat. Igu

los antiguos

primer mapa.

en España por

estudio ha dado Como resultado Que si bien no ha existido.

periodo transcurrido, variación en cuanto a los usos del suelo,

habido en cuanto a superficie ocunada por los mismos. Así.

disminuido la superficie ocupada por la labor intensiva de

exDerimentado un fuerte incremento la dedicada a regadío

la vega del Tajo se ha extendido en dirección occidental y

nuevos regadíos. También el viñedo ha sufrido vn ligero

contrario que el olivar oue ha reducido su extensión en más

almente, la superficie de “matorral”, epígrafe que engloba a

de “monte bajo”. “pastos” y “ monte alto”, definidos en el

ha experimentado un fuerte incremento acorde con el producido

la superficie no labrada durante el periodo estudiado.

En el estudio de la

partes una, la utilizaci

provincia de Toledo y

distribución de la tierra,

pero muy vinculados entre

agraria y el régimen de tenencia.

estructure agraria comarcal distinguimos dos

On del suelo comparada con la aue hace la

comunidad castellano—manchega y otra’ la

denominación que comprende aspectos diferentes

sí como son el parcelamiento, la explotación

Refiriéndonos a la primera parte, consideramos reiterativo el volver

a insistir sobre el intenso aprovechamiento agrícola Que de su suelo

hace la comarca: oueda suficientemente demostrado’ mediante cifras

porcentuales o valores relativos, la ocupación de mayor superficie

agrícola por parte de las especies de cultivo más corriente respecto al

uso que, tanto la provincia como la autonomía’ hacen de las mismas.

Hablaremos a continuación de los aspectos que conforman la segunda

parte.

El parcelario comarcal ha evolucionado poco durante los veinte años

transcurridos desde el primero hasta el último de los Censos publicados.

Existía y existe aún el predominio de la parcela con extensión inferior a

1 Ha va que pocos municipios, concretamente trece, habian solicitado la

concentración parcelaria a la fecha del 31 de Diciembre de 1986.

La actuación por parte del I.R.Y.D.A. ha afectado al 31,53% de la

superficie comarcal. porcentaje oue nc, consideramos elevado si tenemos en
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cuenta que, prácticamente, toda la comarca está aprovechada por la labor.

Si nos referimos al número de parcelas, han sido concentradas el 57% de

las existentes en 1962.

Pero la concentración parcelaria no ha supuesto siempre una

disminución en el número de parcelas y por consiquiente un aumento de la

superficie media de las mismas. sino aue el parcelario ha estado sujeto a

variaciones de aumento o disminución dentro del periodo de referencia a

causa de varias razones, algunas de ellas conocidas como son la

especulación del suelo o las transmisiones patrimoniales por motivos de

herencia, dando luqar a un nuevo reparto de la propiedad.

El resultado final es que en 1982 había doce mil parcelas menos cue

en 1962, reducción oue consideramos insignificante va que representa, en

cifras relativas, un 22.7%.

En los últimos años de la década de los ochenta1 la zona cerealista

del centro y oeste de la comarca se hallaba concentrada en su mayor parte’

faltando la zona nororiental y oriental, de marcada vocación vitícola, por

solicitar la concentración, aunque creemos Que no hay mucho interés por

parte de sus acricultores en solicitarla.

Como conclusión final diremos oue’ actualmente’ siguen oredominando

las parcelas con evtensión menor de diez hectáreas y dentro de este

“amplio’ marcen, las inferiores a cinco hectáreas.

El estado actual de la exolotecián agraria se ha estudiado a través

del último Censo Agrario. En él aparecen censadas 6.513 explotaciones de

las cuales el 98% son con tierra, estando el tipo de explotación desalo—

sado de la sicuiente manera:

En veinticuatro municipios abundan. con un porcentaje bastante

amplio, las explotaciones con extensión inferior a SHp. sobre todo en los

oue muestran marcada vocación vitícola. En tres. aunque en ellos sioue

predominando la cecueña explotación, lo hace ya con porcentajes compren-

didos entre el 20 y 35% y solamente en dos’ Villamiel y sobre todo
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Barcience, predomina la gran explotación, con extensiones superiores a las

50 y ioa Ha.

Para el estu

fuentes que para

agrarios, en los

van a servir de

“superficie total

<S.A.U.>” de la misma.

dio del régimen de tenencia se han utilizado las mismas

el de los aspectos anteriores, es decir, los Censos

cuales aparecen dos parámetros algo diferentes Que nos

referencia y comparación en dicho estudio; son la

de la explotación” y la “Superficie Agraria Util

Del análisis del régimen de tenencia referido a la superficie total

de le explotación se llega a la conclusión de que’ actualmente, el régimen

de propiedad predomine en toda la comarca puesto que más del 75% de la

superficie censada se lleva bajo esta forma. Concretamente Albarreal de

Tajo destaca por llevar mediante explotación directa más del 90% de sus

tierras. Lo mismo sucede en la provincia, aunque con un valor relativo

algo mayor.

Respecto a las

gran diferencia el

en la provincia, a

forma cobra alguna

tendencia a desaparecer.

otras formas de explotación indirecta predomína con

arrendamiento sobre la aparcería, al igual Que sucede

excepción de algún municipio en el que esta última

importancia. Aún asIa la aparcería muestra una cierta

Referente a los otros regímenes de tenencia (enfiteusis, fideicomi-

so, en litigio, ...etc> hay que decir que tienen muy poco significado,

estando en trance de desaparecer. Por el contrario, no sucede lo mismo en

la provincia, donde no sólo no ha.~desaparecido sino que se haíxduplicado en

relación con íos censos anteriores, estando el 5,18% de la superficie

total explotada llevada bajo estas distintas formas de tenencia.

Al analizar el régimen de tenencia en relación con la S.A.U,, las

conclusiones obtenidas son muy parecidas a las anteriores: gran predominio

de la explotación directa con valores próximos al 80% de la superficie

agrícola útil, tanto en la comarca como en la provincia. Dentro del 20%

restante sobresale la forma de arrendamiento sobre la aparcería en
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veinticuatro municipios: sin embargo. en los cinco restantes se produce el

fenómeno contrario, es decir, predomina la aparcería. En la provincia, a

modo de comparación,prevalece ampliamente el primero sobre el segundo.

Unicamente es al analizar las otras formas de llevanza donde se

aprecia alguna diferencia respecto al parámetro estudiado anteriormente.

Así. mientras que en la comarca no tienen apenas significación,

presentando valores muy similares a los que tenían cuando nos referíamos a

las superficies totales, le provincia presenta ahora valores parecidos a

los de la comarca y por tanto inferiores al 5,18% anterior,

8. TERRAZGOSCOMARCALESY MUNICIPIOS—PILOTO

8.1 ELECCION DE TERRAZGOS

Al ser poco o nada viable el trabajar con los veintinueve municipios

que constituyen la comarca, al fin de estudiar en detalle los dos aspectos

que complementarían el conocimiento de la problemática comarcal como son

su demografía y nivel sociocconómico y así explicar, a modo de justifi-

cación. el tipo de agricultura que actualmente se lleva a cabo. seria

necesario y conveniente hacer una selección previa de los mismos que nos

permitieran tener representada a la comarca mediante un pequeño número de

municipios. a los cuales denominaríamos municipios—piloto y que refleja-

sen, de manera sintetizada, la mayoría de sus aspectos físicos y agrarios.

Dado que las características físicas del paisaje comarcal. muy uni-

formes en su conjunto, no nos perniten esbozar una ordenación agraria de

su territorio que separase aspectos diferentes del mismo, salvo el

claramente distinguible como es el secano del regadío’ hemos tratado de

simplificar, mediante un proceso de abstracción y síntesis. el conoci-

miento general obtenido del estudio de la geomorfología, clima, suelo y

vegetación plasmado en la primera parte de este estudio. para concluir en

el establecimiento de una serie de terrazgos diferentes que nos han

permitido, a su vez~ escoger los municipios que, a nuestro juicio, creemos

son los más representativos de todas y cada una de las facetas comarcales
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y asi llevar a cabo, en cada uno de ellos, aquéllos estudios a los oue

aludimos al principio: demografía s’ economía comarcal.

Como es sabido. un “terrazgo’ cueda definido como acuelle extensión

de terreno oue presenta un8m características relativamente uniformes y que

lo individualizan desde el punto de vista agronómico. Estas característi-

cas van referidas el relieve, clima, tipolc~q$a de suelos, . ..etc. o e un

conjunto de innovaciones introducidas por el hombre: reoadios. bancales.

.etc.

En el cuadro 89 se relacionan los

aue~ aparte de presentar otros rasgos

las características texturales más

representación qráfica viene dada en el

terrarqos establecidos por nosotros

distintos, han sido denominados por

predominantes en sus suelos. Su

mapa de la figura 57.

CUADRO89. Los terrazgos en la comarca de Torrijos.

Terrazeo Denominación
¶( respecto a la

Extensión <Has> superficie comarcafl

1 1 Arcilloarenoso silíceo 23.556 19.61

II Margoso vértico 12.316 10.29

III Arcilloso calcáreo 49.266 40,99

IV Aluvial 30.439 25,33

4) Arcilloarenoso 4.590 3.82
pedregoso silíceo

Total 120.167 100,00

Elaboración propia.

Terrazqo_arcillo-arenoso silíceo

Ocupa una extensión aproximada

parte septentrional de la comarca.

comprendidas entre los 550 y ¿SU m.

de 23.556 Ha y está situado en la

con alturas sobre el nivel del mar
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Caracterizado por una topografía ondulada de suaves cuestas. con

pendientes variables entre el O y 5% que permiten el uso de todo tipo de

maquinaria agrícola, no presenta ningún afloramiento rocoso que impida.

total o parcialmente. el aprovechamiento de su suelo.

El material geológico dominante son arcosas de “Facies Madrid”

(Dominio M4), aunque se encuentran algunas zonas de carácter margoso muy

localizadas: es, por tanto, un material ligeramente consolidado, fácil de

cultivar y penetrable por las raíces de los distintos cultivos.

Los escasos cursos de agua que lo atraviesan, principalmente arroyos

de curso intermitente, no permiten dedicar el suelo al regadío, a

excepción de pequeños huertos familiares emplazados en sus orillas.

Su

a ser

elevada

los 300

tipo de clima es el mediterráneo continentalizado con tendencia

templado en dirección suroeste. Las temperaturas medias acusan una

amplitud térmica, próxima a los 20
0C. La pluviometría varia entre

mm en su parte oriental y los 400 mm anuales, en la occidental.

Dentro de la diferente tipología de suelos que comprende’ predominan

los Regosoles y Cambisoles cútricos dedicados. principalmente, a viñedo y

olivar, bien como cultivos aislados o bien como asociados entre si: en

menor proporción se encuentran Luvisoles árticos y cálcicos, cuya dedica-

ción más generalizada es el cultivo del cereal alternante con leguminosa.

Respecto a sus características agronómicas son suelos

fertilidad, con un pH neutro o ligeramente ácido en superficie,

en materia orgánica y por consiguiente en nitrógeno, contenido

bajo en fósforo y potasio, algo empobrecidos en calcio y con

niveles de magnesio.

Debido a la

retentivo para el

que se produce a

carencia de agua en

de escasa

muy pobres

de medio a

aceptables

naturaleza arcillosa del sustrato, tienen buen poder

agua de lluvia pero debido a la alta evapotranspiración

comienzos del estiaje, los cultivos pueden presentar

años normales, a partir de mediados o últimos de mayo.
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Respecto a la vegetación, el terrazgo se sitúa en el piso mesosupra—

mediterráneo, dentro de la serie cuadarránica. Su veoctación potencial

seria el encinar silicicola <O, rotundifolia>, del cual todavía se

encuentran algunos pies aislados en el paisaje.

Las características agronómicas referentes al suelo y clima son

favorables al cultivo herbáceo de secano, en su binomio cereal—leguminosa,

siembre que tenga una adecuada fertilización. El viñedo puede cultivarse y

de hecho se cultiva en los regosoles, cuyo horizonte superficial arenoso

permite fácilmente la exploración de las raices e impide la evaporación

del acus almacenada en el sustreto arcilloarenoso subyacente.

Otro cultivo aue se adecúa muy bien al medio es la higuera, ésta

mejor oue el olivo al oue le afectan bastante las heladas. lo oue unido a

la más bien escasa pluviometría, hace aue sea muy vecero.

Dentro de los municipios que comprende este terrazgo destaca,

anDíjamente, Fuensalida, con una extensión de 6.809 hectáreas. una

población de hecho de 6.287 habitantes (padrón de 1986) y una densidad de

92~3 habitantes por Km2. La población vive concentrada en un solo núcleo

de carácter semiurbano, tono luego veremos en el capitulo dedicado a la

demoqraf 1 a.

Según las hojas 1—T referidas a la campaña—tipo. Puensalida ocupa sus

tierras de la forma siguiente:

Cultivos herbáceos: 2.107 Ha

{ secano

r cg a d lo

barbecho:

62.8%

1,6%

35~6%

de la superficie

de la superficie

de la superficie

Cultivos leñosos: 4.430 Ha {viñedo:

olivar

89,4%

(para

ia,áx

(para

de la superficie

vino)

de la superficie

almazara>

Este terrezco representa a

incluso, dentro del municipio de

le zona más vitivinícola de la comarca;

Fuensalida. la superficie ocupada por el
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visedo es el 58,15% de la total del término municipal, Este núcleo es,

además~ un importante centro industrial con fábricas de calzado y muebles’

aspecto en el que le sigue Portillo de Toledo.

Terrazgo margoso vértico (II)

Situado al Sur del anterior y limítrofe con él. ocupa una extensión

aproximada de 12.316 hectáreas. Su altura media sobre el nivel del mar es

de 540 metros y en él se encuentran los mejores suelos de la comarca, muy

similares a los de La Sagra, representando entre ambos conjuntos, las

mejores tierras de la provincia de Toledo (de la Horra y Carlevaris, 1984).

La topografía del terrazgo es prácticamente llana y horizontal cuya

monotonía es rota, únicamente’ por la alineación de cabezos calizos del

eje Torrijos—Rielves oue sirven de limite meridional al terrazgo. Su

pendiente varia entre el O y 2%, no encontrándose ningún afloramiento

rocoso <salvo el de los cabezos calizos) aue impida el total aproveche-

miento del suelo.

Su ocologia está formada por sedimentos finos de origen arcósico y

arcillas con carácter marGoso, más o menos carbonatadas (Dominio M3>.

Resulta, por tanto’ un material relativamente blando y profundo y decimos

relativamente” porque, tanto cuando está seco como cuando se encuentra

muY mo,ado. se convierte en una masa difícil de trabajar, incluso ParC los

tractores más potentes.

Como único material duro aparecen las pequeñas mesetas cal izas de

los cabezos antes citados’ que por no tener apenas suelo en su superficie.

su único ex,rovechamiento es el pasto natural para eí ganado ovino.

Respecto a la hidrografla, ésta no tiene significado alguno; son muy

escasos íos arroyos que atraviesan el terrazgo, normalmente en dirección

norte—sur. apareciendo secos en el estiaie y durant largos neriodos en

otoño y primavera.
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Su tipo de clima es el mediterráneo templado con una amplitud

térmica algo elevada (20C) y una pluviometria oue oscila entre los 430 y

450 mm anuales, la cual suaviza ligeramente esos contrastes térmicos’

dejando notar más su influencia en la parte occidental del terrazco <UB1

de Santo Domingo—Novés).

Respecto al medio edáfico va dijimos oue Posee los meiores suelos de

la Comflrca, st no tenemos en cuenta a los sueles aluviales de Ir. “e~a del

Tajo, Su tiooloala comprende Luvisoles vérticos y cálcicos, Cambisoles

vérticos y cálcicos y alguna Rendrina xérica en las áreas próximas a la

alineación de cerros antes mencionada. Estos suelos tienen qran espesor,

buen poder retentivo para el aGua de lluvia debido a sus finas texturas y

como consecuencia de ello, un drenaje interno bastante lento. caracteres

vérticos, un oH alcalino y alta saturación en bases. Aunoue pobres en

materia orgánica, tienen contenidos de medios a altos en fósforo y potasio

por lo oue responden muy bien a la aplicación de abonos orgánicos y de

fert il izantes nitrogenados.

Son excelentes soportes para cultivos herbáceos de secano como los

cereales, girasol e incluso alqodón si éste se cultivase en la comarca.

Dadas sus características de fertilidad, superiores en conjunto a las de

cua~ouier otro tipo’ no va sólo de la comarca sino también de la

provincia, soportan alternativas de cultivo más intensas va oue, a “eces.

se lleca a cultivar cereal durante dos años seguidos, aunc’ue la segunda

cosecha acusa. en s’, rendimiento, una merma del 50~ respecto a la primera.

La caoac,dad de almacenaje de aGua de lluvia, se ve resentida desde

Primeros o mediados de junio a causa de la elevada evaootransptracion.

El tipo fitoclimático de vecetación correspondería al mesomediterr~—

neo, serie castellano—araqonesa basófila de la encina <O. rotundifolial’

es decir, su vegetación potencial seria la encina propia de suelos ricos

en bases y de ombroclima seco.

Dada la calidad de este terrazqo’ deberían utilizarse únicamente para

cultivos leñosos. como la vid y el olivo, los suelos n~s delgados y cali-

zosv dedicarse a los cultivos herbáceos <cereales y plantas industriales)
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los suelos mejores y más profundos.

Entre los municipios situados en él, destacan dos: NOVES con una

extensión de 4.170 Ha, una población de hecho de 1.426 habitantes (Padrón

de 1986) y una densidad de 36,19 habitantes por Km2 y SANTO DOMINGO—

CAUDILLA cuya extensión es de 5.362 Ha, 814 habitantes según la misma

fuente y una densidad de 15.18 habitantes por Km2. El primero de ellos

tiene un carácter eminentemente rural aunaue, en la actualidad. se ha

establecido en él una incipiente industria dedicada al calzado, concre-

tamente dos empresas. La población vive concentrada en un sólo núcleo. Por

el contrario Val de Santo Domingo ~, Caudilla son dos núcleos rurales oue

y~ en el censo de 1982 aparecen anexionados a efectos estadísticos. apare-

ciendo independientes en los censos anteriores. Es Caudilla el que se ha

anexionado a Val va oue es prácticamente una aldea (en el censo de pobla-

ción de 1981 figura como villa>, con una población de hecho de 31 habi-

tantes repartidos en trece edificios destinados a vivienda familiar.

Por todo ello, hemos creido más interesante escocer a Val de Santo

Dominqo—Caudilla en lugar de a Novés’ primero por ser un municipio

eminentemente agrícola: segundo, por tener mayor superficie dedicada al

cultivo; tercero, por ser mayor en cuanto a superficie total: cuarto. por

dedicar menor extensión de terreno a barbecho y Quinto, por tener mayor

porcentaje de población activa dedicada a la agricultura: 40.1% en Val

frente a 26.tZ en Novés (Censo de población de 1981>.

Este municipio tiene las siguientes características agrícolas. según

los datos proporcionados por las holas de cultivo de la campaña—tir,o

[secano : 93% de la superficie

Cultivos herbáceos: 3.763 Ha A regadío: 1,7% de la superficie

Lbarbecho: 5,3% de la superficie

de la superficie

Cultivos leñosos: 1.390 Ha 30 Ha se dedica a ‘Pino>

38.13: se dedica a aceite)ar: 61,87% de la superficie
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Como se atrecia claramente, el cereal trincwtilmente y otros cultivos

herbáceos de secano son el uso más corriente al que se dedica este

terrazeo.

~ arcillo calcáreo (III)

Es el terrazgo con mayor extensión de toda la comarca, 49.266 I-la y

ocupa la frarós central de la misma, desde las localidades de Santa

Olalla, $aoueda y Otero en el Oeste hasta Camarenilla en su parte

oriental. Comprende terrenos OUC se sitúan a ambos lados de la divisoria

de acuas lo oue conduce a que sus pluviometrías sean algo diferentes.

La cote media de nivel oscile entre los 500 y 550 m habiéndo algunas

zonas (La Mata) próximas a los 600 m.

Su topocrafla es suavemente ondulada, incluso a veces casi llanas con

pendientes variables entre el 2 y 5%, las cuales permiten el uso de todo

tipo de maquinaria acricola. Tampoco existen afloramientos rocosos pero

si resaltan, por sus tonos más blanquecinos, las zonas erosionadas de las

lomas en las ove aflora el carbonato cálcico. Estas “celeras” o “caleños’

al cultivarse reciben el nombre de ‘suelos bomberizos”t su dedicación más

usual es el viñedo o se dejan de erial e pastos.

La geología dominante está formada por arcosas de fracción fina

(Dominios M2 y M3 ), que presentan acumulaciones de carbonato cálcico

en profundidad. Aunque esta litología es similar a la de los terrazgos

anteriores, la hemos diferenciado por aparecer en ésta grandes

acumulaciones de carbonato cálcico en el subsuelo.

También la red hidrográfica es similar a las anteriores’ con la

salvedad de que alGunos de los cursos de agua oue atraviesan el terrazoo

son poco caudalosos pero llevan aqua prácticamente todo el año~ sin

llegar a secarse en el verano. Por ello, sus riberas son aprovechadas para

algunos regadios o para la implantación de praderas.
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El clima es también de tipo mediterráneo templado. alco ‘más seco”

en la zona oriental de la divisoria y relativamente “menos seco’ al oeste

de la misma <figura 35>.

La temperatura media oscile entre los 14 y 150C’ aunoue siGue siendo

apreciable la amplitud térmica media. como sucede en los otros terrazaos.

La pluviometría también varia de Este a Oeste, oscilando sus valores entre

400 y 500 mm respectivamente (Rielves: 485 mm y Sta. Olalla! 526 mm).

El medio edáfico es más variado que en los dos terrazaos anteriores.

aunque seguimos baraiando los mismos tipos de suelo. Al ser la topografía

ondulada ge ruede encontrar toda o casi toda la serie edáfica corresnon—

diente a una catena de suelos. Así podemos encontrar Luvisoles y Cambiso—

les cálcicos, Cambisoles cútricos, Regosoles’ Rendzinas xéricas <suelos

“bomberizos”) ... etc~ todos desarrollados a partir de un material arcj—

lIoso fino y carbonatado de naturaleza arcásica, o a partir de restos de

ra~a o terrazas antiguas oue presentan cierta pedregosidad de cuarcitas en

superficie (El Portachuelo. Los Que~igares, Las Lomas. alrededores de

Erustes y Domingo Pérez, . . .etc) pero que siguen conservando esa natura-

leza arcósica, tan común en la campifta occidental.

En general son suelos profundos, ricos en elementos finos y saturados

en bases. Su fertilidad es media, pobres en materia orgánica y en nitróoe—

no’ pero con niveles de fósforo y potasio de medios a altos’ siendo alta

s.j riqueza en bases. En los suelos “bomberizos”. el exceso de carbonato

cálcico hace disminuir la producción al no estar nivelado el calcio con el

ósforo y potasio’ hecho factible de correcirse con fertilizaciones ade-

cuadas. Es importante tener en cuenta los equilibrios K/Ca, K/Ma y Ca/Mo.

En los casos más extremos de escasa fertilidad se hacen alternativas

de año y vez, es decir, cereal—barbecho, pero lo normal es c,ue las

alternativas sean más intensivas introduciendo en ellas alouna leounq—

nosa. vera aeneralmente, e incluso en suelos de textura arcillosa, e1

girasol
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La evapotranspiración es similar a la de los otros terrazgos’ produ—

ciéndose los déficits de agua en los cultivos durante la misma época.

Igualmente~ la vegetación potencial sigue siendo la misma que en el

terrazgo margoso vértico, es decir, la encina (O. rotundifolia> basófila

de ombroclima secos teniendo en cuenta que a medida que avanzamos hacia el

Oeste puede cambiar la vegetación hacia los encinares silicicolas de

ombroclima seco superior o subhúmedo inferior (facíación alberchense).

aunque esto ocurriría fuera de la comarca.

Los cultivos más normales en el terrazgo son los mismos que en los

anteriores: cereal, leguminosa, girasol, viña y olivo, con algunas

hortalizas en los pequeños regadíos.

Dentro de los municipios que comprende el terrazgo destacan, en

cuanto a tamaño de población, la capital comarcal TORRIJOS1 con 8.793

habitantes según el padrón de 1986, el cual tiene una extensión de 1.734

Ha y una densidad de 507 habitantes por 1Cm
2, lo que le lleva a defínirse

como núcleo semiárbano con un cierto desarrollo industrial y una dedica-

ción plena al sector terciario, puesto que es cabeza de partido judicial.

Las industrias a las que aludíamos son empresas de distribución alimen-

taria, cárnicas (NAVIDUL>. derivados del vino <VINAGRES PARRA), . . . etc.

Le sigue en tamaño demográfico el de SANTA OLALLA, con 2.146

habitantes <población de hecho>’ una extensión de 7.362 Ha s’ una densidad

de 29,15 habitantes por 1Cm2, lo que le hace ser un núcleo eminentemente

rural

Hemos creido conveniente escoger el segundo de los municipios mencio-

nados como representativo de este terrazgo, debido a dos tazones fundarner—

talmente: a) es un municipio con clara vocación agrícola aunque sólo el

21% de su población activa se dedique a la agricultura y U por hallarse

en él la finca experimental “La Higueruela”. propiedad del Centro de

Ciencias Medioambientales perteneciente al C.S.I.C.. en la que se llevan a

cabo interesantes experiencias de cultivos que se pueden extrapolar a

otros lugares de la comarca y de la provincia. Además, por pertenecer ¿-1
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autor de este estudio a la plantilla de dicho Centro, puede tener acceso a

todo tipo de información sobre los problemas agrarios incidentes sobre la

zona’ bien mediante trato directo con los agricultores, bien mediante la

encuesta.

Según las hojas de cultivo de la campaña—tipo agrícola, la estructura

del municipio de Santa Olalla es la siguiente:

[secano: 6612E% <3.597 Ha)
Cultivos herbáceos: 5.430 Ha 1 regadío: 1,2~% (70 Ha>

Lbarbecho: 32.67% (1.763 1-la)

Cultivos leñosos: 1.240 1-la 38.71% (480 Ha) (*)

var: 61,29% (760 Ha>

Prados y pastizales 260 Ha

(*) De esta superficie, 300 Ha están asociadas a olivar.

Como se puede ver, en el municipio ~redomína el cultivo al tercio.

Terrazqo aluvial <1V)

Ocupa el segundo lugar en extensión dentro de la comarca con 30.439

Ha y comprende ía zona de vega situada a lo largo de la ribera del Tajo ~s

su confluencia con el Guadarrama (parte oriental>. así como s.s terrazas’

valles colaterales y rañas baias. Su altitud media aprovímada es de ASO it.

La topografía oue presenta es compleja si la contemplamos en

conjunto: está compuesta por áreas totalmente llanas. como es la zona

aluvial propiamente dicha oue se encuentra totalmente reaada y cvas

pendientes varian entre el O y 2%; otras zonas de tooografsa sua’,ernente

ondulada o Cflsi llana’ con pendientes variables entre el 2 y 9% y cuyo

aprovechamiento lo constituye el cultivo de secano (valles colaterales y

rañas bajas); por último. otra zona de pendientes más acentuadas. entre el

10 y 15%~ es la formada por los escarpes Que la erosión de los afluentes
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del Talo por su margen izquierda ha producido en los terrenos cretécicos,

los cuales soportan una vegetación característica de monte balo sin tener

aprovechamiento agrícola alguno.

Reflejado en lo anterior, vemos que el terrazqo comprende geolo’,las

diferentes, como son los terrenos aluviales de edad cuaternaria (aluvial ‘a

terrazas del Talo y Guadarrama>, rañas de edad pliocena y ~l io’ruaternaria

formadas por arcillas pardorojizas, pedregosas ‘a con caliches de oricen

travertinico, valles terciarios de naturaleza arcósica y un pecueño

enclave cretácico constituido por arenas y arcillas con pedreoosidad de

cuarcitas procedentes~ bien de conglomerados cretácicos destruidos, bien

de los derrubios pedreoosos de la plataforma de raña sobreimpuesta al

cretácico. o bien de ambos en coniunto.

La hidrografía cueda resumida a arroyos de poco caudal o de curso

intermitente que desaguan al río Tato por ambos lados. Los de curso

intermitente de la margen derecha de dicho río, se secan en el per¶odo de

est is le.

El clima~ como ya dijimos en su capitulo correspondiente. es

mediterráneo subtropical, con una temperatura media anual de 150C

oscilaciones medias de temperatura de 20,40C. muy similar a la de los

otros terrazaos, Por el contrario, la pluviometría anual varia bastante

seaún la situación: la Darte occidental de la comarca (El Carpio> registra

540 mm mientras oue la oriental, a sotavento de los uientos ábreoos, tiene

valores próximos a los 400 mm (La Puebla de Montalbán).

Los suelos varian en función de la litología: destacn’ tanto oor sus

suelos como por el intenso aorovechamiento agrícola’ la zona aluvíal~ en

la ‘me se desarrollan Fluviosoles calcáreos y Cambiscles cálcicos o

calcicocrómicos en las terrazas; Luvisoles cálcicos y cálcico’rrómi’ros

encontramos sobre las arcosas de “Facies Toledo”, asociados a Recosoles

Cambisoles cútricos aprovechados para cultivos de secano ‘a nor último, con

escaso o nulo aprovechamiento acricola, los Reaosoles y Cambisoles cútricos

desarrollados a partir de los sedimentos detríticos de edad cretác,ca.
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Debido a la variabilidad de suelos y litologías oue presenta este

terrazgo, no destacamos ficul, al iqual oue hemos hecho en los otros. las

características más generales del suelo, sino que remitimos al lector al

capitulo referente a la edafoloqia donde éstas quedaron suficientemente

descrita. en las unidades agroedáficas respectivas.

Por supuesto. los suelos aluviales no presentan carencia alquna de

aoua, ya que aparte de tener la capa freática cercana a la superficie se

cultivan bajo regadío, al igual que los de las p,-imeras terrazas, medxan{e

el canal de Castrejón aue aporta agua desde el embalse del mismo nombre a

toda la margen derecha y la reparte, mediante una red de aceduias. por

toda la vega. El recorrido de este canal llega, prácticamente, al limite

occidental de la comarca donde se halla el embalse de El Carpio que regula

y almacena el agua para devolverla al río, después de aprovecharla para la

producción de enerqia eléctrica a través de la central de Casirción.

Los demás suelos del terrazgo, con sus cultivos en régimen de secano.

sufren las mismas consecuencias de sequía producidas por la elevada

evapotranspiración (850 mm o más>, aue se agravan, en mayor o menor grado’

en función de la te~¿tura y profundidad que tengan.

En cuanto e su veoctación potencial, sigue siendo le misma que en los

dos terrazaos anteriores, o sea. la del dominio mesomediterr~neo

castellano—manchego de la encina <O. rotundifolia), de suelos ricos en

bases ‘a ombroclima seco. Se exceptúa le zona al’súial propiamente dicha.

que entraría como Ocoserie riparia sobre suelos ricos en bases <sector

manchego).

Entre los cultivos más usuales del terrazqo se pueden distin~uir dos

clases: los intensivos. prop~os del regadío y que se localizan en la veQa

del Tajo’ hortalizas <tomate. pimiento, espárrago verde, ...etc~’ cereales

de invierno y primavera <trigo, cebada, maíz>, algún cultivo industrial

aunque minoritario <tabaco>, forraicras (alfalfa> y árboles frutales’ de

hueso ‘a pepita en su mayor parte, que se cultivan bien en plantaciones

renulares o como niés diseminados. La otra clase, los extensivos que

requieren menos atenciones. son los cultivados usualmente en e1 resto de
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la comarca. cereales. leguminosas~ girasol y entre los leñosos. viñedos

olivo e higuera.

El terrazgo comprende dos únicos municipios de relati”a importancia

dentro de la comarca: El Carpio de Talo y La Puebla de Montalbán. Estos

municipios que sitúan sus núcleos de población en la marcen derecha del

Tajo, extienden sus berros al otro lado del rió ‘a son colindantes entre

si.

El CARPIO DE

(padrón dc 1986)

11.407 Ha y una

población activa’

aqr icult ura.

TAJO ~osee

agrupada en

densidad de

955 personas

una población de hecho de 2.335 habitantes

un sólo núcleo urbano. una extensión de

2O~46 habitantes por Kw2. El 47.8% de su

(censo de 1981>, está dedicada a le

LA PUEBLA DE MONTALBAN, antigua villa con un gran legado histórico-

cultural, cuenta con una superficie municipal de 14.129 Ha. una población

de hecho de 6.465 habitantes. según el mismo padrón y una densidad de

45~7S habitantes por Km2. La población está. prácticamente, acrupada en

un sólo núcleo urbano4tt>. Según el censo de 1981 • 1.853 personas que

suponen eí 38.1k de la población activa, se dedican a la agricultura.

El Carpio de Tajo dedica alrededor del

territorio a monte, tanto maderable como abierto.

a los taludes de la rafia, mientras que La Puebla

del suyo a la agricultura.

cinco por cien de su

espacio correspondiente

dedica casi la totalidad

En el cuadro siouiente Quedan reflejados los usos del suelo de los

dos municipios.

Comparando los datos de ambos t4rwinos. queda claramente destacado el

de La Puebla de Montalbán como más aarlcola, tanto desde el punto de

“¡sta de la superficie que dedica a los distintos usos acricolas cono por

la tradición fruticola que ha tenido y tiene dentro de la provincia, sobre

todo en melocotón.
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CUADRO90. Usos del suelo en El Carpio de Tajo y La Puebla de Montalbán

USOS DEL SUELO
Carpio
de Tajo

X respecto
a la super—
ficie total

Puebla de
Montalbán

% respecto
a la super
ficie total

Superficie total <Ha)
Cultivos herbáceos secano (1-da)
Cultivos herbáceos regadío (Ha>
Barbecho <Ha)
Cultivos leñosoc

Frutales secano (Ha)
Frutales regadio <Ha)
Olivar <Ha)
Viñedo <Ha)

Prados y pastos (Ha)
Monte (Ha)
Eriales y otros terrenos
improductivos (Ha)

11.407
3.143
1.391
2.529*

18
16

766
164

1.514
607

1.259

100
27,56
12.19
22~17

0.16
0,14
6,71
1,44

13,27
5.32

11,04

14.129
7.461
3.240

191

828
190

1.228
260

18
——

713

100
52~81
22,93

1.35

5.86
1.34
8,69
1.84
0.13
——

5,05

* En la campaña agrlcola 86—87, El Carpio dedicó 3.253 1-is a barbecho.

Fuente: Instituto de Relaciones Agrarias <I.R.A.). Elaboración propia.

Por estas razones, será

municipio—piloto respecto a una

comarca: la del cultivo en regadío.

este municipio el

dedicación no usual en

escogido como

el resto de la

Terrazgo arcilloarenopedregoso silíceo <Y)

Es el Que ocupa menor extensión de todos ellos,

representan el 3,82% de la superficie comarcal. Su altura

nivel del mar es de 650 m.

6.590 Ha que

media sobre el

El hecho de

razones de índole

zócalo herciniano,

afloramiento aparece

sureste de la comarc

ciendo al suroeste de

Su plataforma, en pr

una suave

del mismo

considerarlo como un terrazgo diferente

estrictamente geológica: una. por a

constitus#ente básico de la plataforma

en este terrazgo en forma de gneis

a. La otra razón ‘geológica’ es la

la comarca, se diferencia claramente

incipio horizontal presenta,

caída hacia el valle del Tajo

en su margen izquierda: Cedena,

se debe a dos

florar en 41 el

toledana. Dicho

situándose al

rafia que apare-

en el paisaje.

la comarca.dentro de

y es disectada por los afluentes

Barrinches, Torcón, . . .etc. Por
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ello, o sea. por sus constitusientes gColó9iCoss el zócalo Qneisico y la

ra~a, consideramos diferente a este terrazgo. La topografía de ambas

entidades es casi horizontal, con pendientes comprendidas entre el 2 y 5%.

Esta horizontalidad se pierde al ser disectadas ambas por los nos y

arroyos antes mencionados, dando lugar a taludes bastante pronunciados con

pendientes superiores al 151, en el caso de la raña y algo menores en el

gneis.

El tipo de clima es idéntico al del terrazgo III. es decir.

mediterráneo templado. cuya oscilación térmica supera liceranente los

20C y su pluviometría, variable de Este a Oeste, oscila entre 380 y 450

mm. La temperatura media es de 15,5C.

En cuanto al uso agrícola hemos de decir oue difiere en intensidad de

una geología a otra. La superficie plane de la raRa está prácticamente

cultivada toda ella, aunque la cubre una pedreqosidad de cantos de

cuarcita más o menos rodados y empastados en carbonato cálcico

<“caliche”), que no impide para nada el laboreo. Su aprovechamiento

agrícola. muy similar al de los terrazgos Y y III. está basado en el

cereal, viñedo y olivar.

Igualmente, la superficie del gneis se halla también cultivada

aunque en menor orado, debido al poco espesor efectivo de su suelo’ a su

pobreza en nutrientes bara las plantas y al poco poder retentivo de la

humedad a causa de la textura arenosa del “solum’. Su economía está basada

en las dos hojas: cereal ‘a barbecho.

Desde el ~unto de vista edáfico, se desarrollan diferentes tinos de

suelo en base al material litológico subyacente. Sobre la raRa se dan las

asociaciones de Luvisoles y Cambisoles cálcico—crómicos y cálcicos. cuya

riqueza en nutrientes es baja, bajo el contenido en materia orgánica. de

medio a bajo el del fósforo y macnesio. medio el de potasio y alto el del

calcio. Los suelos desarrollados a partir del gneis tienen aún más ba~o el

nivel de fertilidad; son muy pobres en materia orgánica ‘a nitróqeno.

contenido medio e balo en fósforo. potasio. calcio y magnesio. siendo su

pH neutro o CCrcano a la neutralidad pese a los baujs contenidos n bases.
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Se presentan bajo asociaciones de Cambisoles y Recosoles cútrícos y

districos. cuya productividad acricola es escasa.

El poder retentivo del suelo para el agua de lluvia es variable,

siendo aLio alto en la raña gracias a tener un sustrato impermeable y baio

en el gneis e causa de la textura arenosa propia de la roca. Por ello, los

cultivos pueden presentar deficiencias en aaua a partir del mes de mayo o

de junio, según estén implicados en el gneis o rafla respectivamente., a

causa de los altos valores de la evapotranspiración.

Es el único terrezco que ostenta más extensión de vegetación natural.

607 Ha, siendo el terrazgo Iii el aue ocupa el segundo lugar con A28 Ha.

Esta vegetación, en su mayoría de monte balo, se implanta en los escarpes

de raña y en menor proporción en el gneis. La primera pertenece, secun

Rivas Martinez <1987). a la serie mesomediterránea lusoextremadurense

silicicola de la encina <O. rotundifolia), de ombroclima seco superior o

subhúmedo inferior, puesto oue este autor supone un carácter ácido al

suelo y no lo tiene, salvedad que ya hicimos en el capitulo dedicado a la

vegetación. La desarrollada sobre la parte gneisica, corresponde a la

serie mediterránea castellano—aragonesa basófila de la encina (O. rotundi—

folia), de ombroclima seco.

Las características acronómicas de este terrazqo son muy similares a

las del arcilloso calcáreo, si exceptuamos el área Oneisice que por su

oC’juena evtensión dentro de la comarca. no necesita comentario alguno,

Así, la ocupación del suelo viene dada por el cereal de secano, cl “o ‘a

“íd, en orden de importancia.

Por carecer de cierta extensión mínima rara ser representativo de un

área’ ni aparecer. dentro de sus limites, ninauna entidad municipal o

núcleo poblacional aburo (San Martin de Montalbán. el municjr.ic m~s

cercano, no pertenece a la comarca), creemos lógico y necesario prescindir

de este terrazgo en nuestro estudio y dada la similitud, tanto climática

como edáfica aue presenta con el III (arcilloso calcáreofl podemos

extrapolar a éste lo que digamos de aquél.
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El estudio. pues’ se verificará en los cuatro municipios siguientes

FUENSALIDA. VAL DE SANTO DOMINQO—CAUDILLA, SANTA OLALLA y LA PUEBLA

MONTALBAN<cuadro 91).

CUADRO91. Municipios—piloto para el estudio de la problemática agraria.

Elaboración propia.

Municipio Superficie <Ha> Habitantes <1986)

PUENSALIDA 6.809 6,287

VAL DE SANTO DOMINGO—C. 5.362 814

SANTA OLALLA 7.362 2.146

LA PUEBLA DE PIONTALBAN 14.129 6.465

Superficie—piloto 33.662<12) 15.712
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9. NOTAS

1. Fórmula para calcular el oorcentaie de barbecho:

— Superficie de barbecho en Ha x 100
b Superficie de barbecho + Superficie de cultivo herbáceo

Ejemplo: para el caso de Albarreal de Talo, en la campaña 1987-88

736 Ha x 100
b 736 + 1.867 = 28.3X

2. En la campaña acricola 1987—88 encontramos diez municipios incluidos

en dicho intervalo que, no coincidiendo exactamente con los de la

campaña anterior, las diferencias son poco acusadas. El resto de los

municipios sigue la misma tánica que en la camníaña 198687.

3. En dicho porcentaje se incluye el regadío del cultivo agrícola, el de

los orados y monte forestal y va referido al total de la superficie

comarcal

A. Según eí Ministerio de Agricultura,

reflejo de la utilización agraria del

1984—85. período separado veinticinco

para la edición en 1962 del primer

Aprovechamientos de Esoaña e escala

campañas aarlcolas 1959/60 y 1960/61.

el mapa editado en 1988 es el

suelo en Esr,ef,s en el t,erlodo

años del que sirvió de base

Mapa General de Cultivos y

i:í.000.000 y que abarcó las

5. Alonso Fernández (1976) en su tesis doctoral “Guadalajara:

páramos y CflffipiflBS”, pta. 611, hace mención del auge que está

la cebada en la campiña alcarreña a causa de los interesantes

aue ha alcanzado en el mercado para suministro a las cerveceras.

sierras

tomando

prec i os

6. A nivel nacional. la relación leguminosa/cereal + barbecho alcanza un

Indice del 7X. según los datos proporcionados por el Anuario de

Estadística Agraria de 1987.
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7. Este organismo era denominado entonces “Servicio Nacional de

Concentración Parcelaria y Ordenación Rural”.

8. Agradecemos

Estructuras

información

comarcal es.

a O. Andrés Tapia Lázaro, inaeniero ~efe del Servicio de

fiorarias de la Consejeria de Agricultura en Toledo. la

prestada sobre la concentración parcelaria en tierras

9. Se define como explotación aqraria sin tierra a toda empresa menor de

0.1 Ha que posea en total 2 ó más cabezas de ganado vacuno. caballar.

mular, asnal o porcino: 50 ó más de qanado ovino o caprino: 50 ó más

callinas: 50 6 más conejos (1 Censo Aarario>,

10. Censo Aarario de 1972: “Una

considera, a efectos censales,

la totalidad de las mismas’ o.

municipios donde se baile la

explotación, o a falta de ésta’

de las tierras’.’

11. La casi totalidad de la

La Puebla de Montalbán,

Cortijo de La Rinconada

diseminada <1.65%>. Censo

e~plotación aqraria con tierras se

situada en el municipio donde redjnue

en caso de radicar éstas en más de un

edificación única o principal de la

en la que se encuentre la mayor parte

población reside en el núcleo semiurbancs de

hero hay una minima parte que vive en el

<el 3,86% de la misma>, hallándose el resto

de población de 1981.

12. La superficie de los municipios elcaidos supera. nrácticamente en el

doble, a1 15% de le extensión total de la comarca. Al ser este

~orcentaie el mínimo exiqible que caracteriza la validez de una

muestra. llegamos a la concl’jsión de nue los cuatro municipios

elegidos son perfectamente reprssentati~tos de los veintinueve que

conforman la comarca.
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‘0 EL FACTOR HUMANO:
LA POBLACIrDN





1. GEOGRAFIADE LA POBLACION. INTRODUCCION

En todo estudio de geografla agraria comarcal, Como lo es éste. no

debe faltar un análisis demográfico por constituir la población. Con sus

características y grado de distribución de su actividad dentro de los

distintos sectores productivos, uno o quizás el más importante de los

factores que inciden en su aspecto económico s’ social, formando parte. por

ello. de un hecho o realidad geográfica concreta en un momento dado.

Al igual que ha ocurrido y está ocurriendo actualmente en la mayor

Darte de las comarcas de la Espafta interior, en Torrijos se ha producido

un proceso demográfico regresivo análogo al de aquéllas, es decir, ha

sufrido un éxodo de población rural joven hacia otros sectores económicos

más dinámicos, generalmente fuera de la comarca. proceso que ha originado

la disminución y envejecimiento de sus efectivos humanos en gran parte de

los municipios que la forman, lo que coníleva. al escasear su población

activa, al estancamiento o reducción de sus actividades económicas.

generalmente agrarias, dentro de un marco tradicional el cual. a falta de

nuevas técnicas agrícolas y otras ideas innovadoras propias de una

juventud con ilusiones y más cualificada, mantiene una agricultura de

secano obsoleta, con bajos rendimientos y escasa productividad.

2. DINÁMICA DEMOGRÁFICA

2.1 DINAMICA REGIONAL (CASTILLA—LA MANCHA)

Antes de hacer un sondeo en profundidad de lo que ha sucedido y está

sucediendo en la comarca referente a su evolución demográfica. haremos un

resumen de la situación actual a la que ha llegado la región castellano—

manchega basándonos principalmente en los estudios de Sánchez Sánchez

(1986).

Según este autor, la región castellano—manchega ha tomado conciencia

de una realidad que se ha puesto de manifiesto tras su delimitación

autonómica, de la cual no se tenis conocimiento real antes de este hecho.
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Esta realidad se puede sintetizar en las siguientes palabras: “situación

de pobreza, de postración y extrema dependencia”.

Uno de los factores que más han influido en llevar a este estado de

desequilibrio a nuestra región ha sido el problema demográfico.

desdoblado en sus aspectos cuantitativos. cualitativos y de dinámica

natural, que han sumido a la mayor parte del territorio en el circulo

vicioso de la involución, proceso que’ afectando a toda la región, lo hace

con mayor profundidad a los núcleos rurales ya que las poblaciones urbana

o memiurbana parecen, por el momento. escapar a este proceso.

La población castellano—manchega refleja hoy un profundo desequili-

brio estructural provocado por la emigración masiva ocurrida, sobre todo,

en los últimos cuarenta a~oB. Consecuencia de ello es la débil densidad de

población extendida por todo su territorio. Este hecho. desfavorable de

por sí para afrontar cualquier proceso de desarrollo regional’ se agrava

porque. actualmente, la mayor Darte de los municipios rurales castellano—

manchegos están registrando tasas negativas en su crecimiento natural, es

decir. en ellos se producen más defunciones que nacimientos o, con otras

palabras. se está produciendo un “agotamiento biológico”.

El largo proceso emigratorio que ha afectado a la región castellano—

manchega. al que antes hemos hecho alusión, tuvo su máxima intensidad

entre 1950 y 1975 y fué debido, principalmente, a dos causas que

provocaron la salida masiva de personas en edad de trabajar: la primera.

una economía basada en una agricultura obsoleta y no renovada y la

segunda. la proximidad a centros o regiones económicas más dinámicas qu&

sirvieron como foco de atracción para estos emigrantes.

Este éxodo rural, no solamente se ha extendido a las cinco provincias

que componen la comunidad sino que, a la vez, ha sido muy intenso en su

proceso. La intensidad ha sido tal que. con bastante frecuencia. se

registran descensos superiores al 50% de la población de hecho entre 1960

y 1981, afectando al 95% de los municipios. Sánchez señala que en los 30

años transcurridos desde 1950 a 1980. la Comunidad ha perdido el 20% de

sus efectivos demográficos mientras que España ha ganado un 34%.
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Esto queda corroborado en el estudio hecho por Molina et al. (1987) y

reflejado en el siguiente cuadro:

CUADRO92. Evolución de la población de Castilla—La Mancha

Fuente: Molina, Puyol y Chicharro. *Población de hecho.

En dicho cuadro se puede ver que la evolución demográfica experimen-

tada por la región castellano—manchegas presenta tres perlodos bien

diferenciados en lo gue va de siglo: de 1900 a 1950. de 1950 a 1981 y de

1981 a 1986. En el primero se denota un progresivo aumento de población.

consecuencia de la tónica general seguida en España a causa de su propia

situación económica. A mitad de siglo, molo existían áreas puntuales de

auge económico a causa de implantación de industrias: Barcelona, Madrid y

Bilbao y sus enclaves próximos. El resto del territorio apenas acusaba

este impulso económico, siguiendo su actividad econónica basada en el

sector primario principalmente. La movilidad migratoria interna era poco

acusada y la que habla iba dirigida del medio rural a los centros de

desarrollo antes mencionados.

INDICE DE CRECIMIENTO (Lt.C.)

AROS POBLACION TOTAL REGIONAL BASE 1900 100

1900 1.386.153 100.0

1910 1.536.575 110.8

1920 1.645.203 118.7

1930 1.827.196 131,8

1940 1.923.249 138,8

1950 2.030.598 146.5

1960 1.975.539 142.5

1970 1.706.367 123.1

1981 1.628.005 117,4

1986 1.665.029* 120,1
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Hay que tener en cuenta que dentro de este periodo tuvo lugar la

guerra civil produciéndose, como consecuencia de la misma. una crisis de

tipo sociocconómico Que influyó grandemente en el proceso evolutivo de la

economía nacional.

El segundo periodo se caracterizó por una potenciación de la

actividad industrial en los enclaves tradicionales del desarrollo

económico nacional. Hacia ellos se dirigió la inversión, conllevando la

creación de empleo y la absorción de mano de obra, la ma~orIa de la cual

procedía de un medio rural superpoblado. Destaca, dentro de este periodo,

la década 1960—70 que. como consecuencia de la creación de los planes de

desarrollo. se caracterizó por una gran movilidad interna de la población

trabajadora española, Así, los espacios o regiones que carecían de estos

centros dinámicos de desarrollo acusaron notables pérdidas de población,

como fué el caso de nuestra Comunidad Que, a pesar de contar con unos

centros de desarrollo marcados como preferenciales para la descongestión

madrileña, el de Guadalajara y el del Tajo, situados dentro de la misma.

no tuvo la fuerza suficiente para atraer a la población rural de su propia

regiónil>.

En el periodo comprendido entre 1981 y 1986 se detecta un cambio de

tendencia. registrándose un ligero crecimiento de la poblacion regional

del orden del 2.3%. Esta nueva situación. que anuncia modificaciones en

las migraciones interiores españolas, es debida a dos motivoC uno. la

menor movilidad de la población española a nivel nacional y otro’ un

cambio de signo de dicho movimiento, es decir, un retorno de los emigrados

a su lugar de origen.

Este hecho es consecuencia de la crisis económica que está

atravesando España y que ha llevado en muchos lugares a una disminución en

la oferta de empleo e incluso al cierre de muchas industrias, dando lugar

a un aumento de población en paro. Por ello se detecte una corriente de

vuelta al lugar de origen, retorno originado por varias causas, pudiendo

sobresalir entre ellas la de una jubilación anticipada, una vuelta a la

llevanza de la pedueña explotación agrícola que anteriormente habían

abandonado. posibles perspectivas de montar un negocio de tipo familiar.

subvencionado o no. , . .etc.
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Como conclusión, diremos que esta inmigración de los últimos años,

década de los 80, no es debida a una revitalización de la economía

castellano—manchega, puesto que en dicha región no se han realizado

transformaciones importantes de tipo económico que pudieran determinar ese

cambio demográfico, salvo la creaci6n de un determinado número de puestos

de trabajo en el sector terciario como consecuencia de haberse constituido

en Autonomia, sino a la crisis por la que atraviesa la economía nacional

que ha llevado al cese de of’erta de empleo y al cierre de numerosas

empresas fuera de los limites de nuestra región.

Si en un futuro próximo no se logra crear un cierto desarrollo

socioeconómico en la región con el objeto de recuperar, al menos en parte,

la población perdida y retenerla en élla, al cesar la crisis y crearse una

nueva situación favorable en los centros de economía dinámica, se volverá

a reproducir el fenómeno de la emigración.

2. 2 DINÁMICA PROVINCIAL

Como es lógico, el proceso evolutivo que ha llevado la región en lo

que va de siglo, es consecuencia del que han tenido las provincias que la

integran durante ese periodo.

En el cuadro 93 se puede observar una tónica de crecimiento en todas

las provincias, similar a la que tuvo la región, tónica que se aminora a

medida que nos acercamos a la mitad de siglo. Unicamente en Toledo se

observa una ligera pérdida de población en la década 1930—40, consecuencia

probable de la guerra civil.

También y al igual de lo sucedido en la región, en las provincias se

observa un retroceso a partir de 1950 a excepción de Ciudad Real que lo

experimenta más tarde. La provincia de Toledo sigue esta tónica, pero en

el periodo 1970—iSBí se aparta de ella, ciperimentando un ligero aumento

de población, fruto del “moderado impulso industrial de su capital”

(Molina et al. 198702>.

Si calculamos los porcentajes de variación entre los censos de 1950 y

1981, período en que la población emigra, obtendremos la interslózú con que
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se de este fenómeno en las provincias de la Comunidad. Ami son Cuenca

(37.36%) y Guadalajara (29.59%> las provincias con mayores pérdidas

relativas: le siguen Ciudad Real (17,40%) y Albacete (15.77%> y por último

Toledo (10.55%> que es la provincia que pierde menos efectivos humanos.

Son. pues. las provincias con menor importancia demográfica, Guada-

lajara y Cuenca, situadas al N—NEde la Comunidad, las que pierden mayor

número de efectivos al estar #ormadas~ en su mayor parte. por pequeeios

núcleos de población de caracter rural. claramente regresivos, ya que sus

caracteristicas socieconómicas son las propias de los espacios ligados a

la cordillera Ibérica, zona marginal hoy afectada por una gran

desertización demográfica. Son Éstas las dos únicas provincias cuyos

efectivos demográficos actuales son inferiores a los que existían en 1900.

Pero para poder valorar los problemas rurales con un mayor rigor, hay

que descender a una escala mayor y comprobar la evolución demográfica de

cada municipio para poder delimitar las áreas donde se han producido las

grandes pérdidas demográficas y, por lo tanto. la desaparición de los

sistemas agrarios tradicionales.

Según Sánchez Sánchez <1986>, en el aflo 1981 el 94.6% de los

municipios castellano—manchegos (864 de un total de 913), hablan

registrado pérdidas de población y que en casi la mitad de los mismos’

dicha reducción habla afectado al 50% o más de la población de cada uno de

ellos. Solamente fueron 49 municipios. en toda la comunidad. los que

aumentaron sus habitantes aunque todos ellos con una localización o

significado muy concretos: capitales de provincia o municipios influencia-

dos por las mismas debido a su proximidad y municipios situados junto a

las principales vías de comunicación o bajo la influencia del gran Madrid.

Toledo, que es la provincia que menos población ha perdido a nivel

municipal (solamente el 84% de sus municipios han sufrido pérdidas).

cuenta con 32 municipios que han aumentado su población localizados’ en su

mayoría, en el área de influencia de Madrid o en la comarca de La Sagra.

Es. pues. evidente que los municipios con un caracter rural neto son

los más afectados por la emigración.
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Molina et al. <1987) han llegado a la misma conclusión que Sánchez;

sus estudios desglosan la evolución de los municipios en los tres períodos

anteriormente establecidos. cuya estadística Queda reflejada en los

cuadros 94, 95 y 96.

Durante

experimentan

aprecie un c

provincias de

mayores pérdi

serranía de

Guadal ajare.

significativa

misma toma, en

el perIodo 1900—1950 (cuadro 94). se ve que los municipios

un crecimiento muy significativo, aunque en algunos se

ierto grado de regresión demográfica. Es el caso de las

Cuenca y. sobre todo. Guadalajara. En la primera, las

das BC registran en el NE. es decir. en los municipios de la

Cuenca. cordillera perteneciente al sistema Ibérico. En

la regresión de la población municipal es bastante

e incluso se puede decir que el proceso evolutivo de la

este periodo, cierto matiz negativo.

El resto de las provincias, Toledo, Ciudad Real y Albacete registra

un crecimiento de la población en casi la totalidad de sus municipios. ya

que en una minoría se experimente el caso contrario.

Refiriédonos a la provincia de Toledo, el 91,1% de sus municipios

crecen en población, disminuyendo la misma en el resto. Estos municipios

regresivos, en los que la disminución no va más de un 40% de sus

efectivos, se reparten por toda la provincia, aunque son más numerosos los

asentados en las zonas serranas y sus estribaciones: Gredos y el Piélago

por el norte. La Jara por el oeste y los Montes de Toledo por el Sur.

Algunos municipios de nuestra comarca y de La Mancha toledanas también

disminuyen en población.

Podemos concluir afirmando que en esta primera mitad de siglo se

mantiene un medio rural dinámico, en el cual es imprescindible la mano de

obra en la agricultura al no haberse iniciado la plena mecanización de sus

actividades.

-7 38-



CUADRO 94. Variaciones municipales de población. (Número de municipios.
Porcenta~eg. PerIodo 1900—50)

PROVINCIA Y
COMUNIDAD

TOTAL
—

A O

< del 102 10—252 25—502 > del 502
No

varianA D A D A D A O

Toledo 91.1 8,9 7.3 6.9 18.1 2,0 35.8 0.0 29,9 0.0 —-

Ciudad Real 97.0 3,0 1.0 1.0 6.3 0.0 18.8 1.0 70.9 1,0 ——

Cuenca 82.3 17,7 14.6 11,2 19.4 5.2 25.0 1,3 23.3 0,0 ——

Guadalajara 40.6 59,4 15.2 18.0 10.6 28.0 10.2 13.1 4.6 0,3 ——

Albacete 94,0 6.0 12.0 3.6 15,7 2.4 33.8 0.0 32,5 0.0 —-

Castilla — 73,9 26,1 11,6 10.6 14,6 10,8 22,9 4.5 24,8 0,2 ——

La Mancha

Fuente: Molina et al. A = Aumento O Disminución

siguiente periodo. 1950—1981, reflejado en

por el fenómeno contrario al producido en el pr

el cuadro 95, se

imero. es decir, la

regresión demográfica en la mayoría de los municipios de Castilla—La

Mancha. Las mayores pérdidas se acusan en las provincias de Guadalajara y

Cuenca, siendo notable que el 80.6 y el 71.2% de sus respectivos

municipios registren una pérdida de más del 50% de su población. La

provincia de Toledo. aunque de forma más moderada. también acusa pérdidas

en el 85.4% de sus municipios. Prácticamente la mayoría de los de la

comarca de Torrijos experiment&r. disminución entre el 0 ~ el 40% de su

población. mientras que los de la comarca de La Sagra aumentan la misma en

igual proporción: lo mismo sucede en otros próximos a las vías principales

de comunicación como son las carreteras de Madrid a Toledo y de Madrid a

Andalucia. TambiÉn incrementa mucho su población Talavera de la Reina

“debido a su industrialización y a la

evolucionado y con mayor rentabilidad”

existencia de un sector primario más

(Molina et al. 1987).
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CUADRO 95. Variaciones municipales
municipios. Porcentajes. Periodo 1950—81)

PROVINCIA
COMUNIDAD

Y TOTAL < del 10% 10—25% 25—50% > del 50%
No

varianA O A O A O A D A D

Toledo 14.6 85.4 1.9 5.9 1.9 17.1 6.4 35.4 4,4 27,0 ——

Ciudad Real 5.0 95.0 2,0 7.1 2.0 10.3 1,0 51.0 0,0 26,6 —-

Cuenca 2.5 97,5 1.3 0,4 0,4 3,4 0.4 22.5 0,4 71,2 ——

Guadalajara 2.7 97.3 0.7 1,4 0.7 107 0,3 13.6 1.0 80.6 ——

Albacete 4.7 95.3 2.3 2.3 0.0 12,8 1.2 46,5 1,2 33.7 —-

Castilla — 5.8 94,2 1.4 2.8 1.0 7,6 1,9 27,9 1.3 55,9 ——

La Mancha

de la población. (Número de

Puente: Molina et al. A Aumento O = Disminución

Aún así y

provincia de

ligerisimo sumen

haciendo referencia

Toledo

to de

experimenta,

población

anteriormente, la

durante el pendo 1975—1981. un

del orden de 0.8% sobre el total de

habitantes <468.115> que tenía en 1975.

Por último. el periodo 1991—1986 se vuelve a caracterizar por un

nuevo auge demográfico en toda la región y a nivel municipal (cuadro 96),

El número de municipios que aumenta su población. dentro de Castilla—La

Mancha, supone un 41.6% mientras que en el periodo anterior era solamente

del 5.8%, predominando aquéllos que registran valores de crecimiento

in4eriores al 10%.

Las áreas más dinámicas coinciden, según señalan Molina et al. en sus

gráficos. con la mitad septentrional de Ciudad Real y el sur. centre y

norte de Toledo. Nosotros discrepamos ligeramente de esta afirmación ya

que al referirnos a nuestra comarca en concreto (centro—norte provincial).

vemos que experimente, en conjunto, un crecimiento del 4% en su población.

a lo indicado
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pero este aumento no se produce en todos sus municipios. Sólo algo más de

la mitad de los mismos incrementan su población pero el resto tiene un

crecimiento regresivo, es decir. pierden población.

El mismo dinamismo se manifiesta en las capitales provinciales.

CUADRO 96. Variaciones municipales de población. (Número de municipios.
Porcentajes. Periodo 1981—86).

PROVINCIA

Y

COMUNIDAD

TOTAL < del 102 10—252 25—502

—

A O

> saz

No

varianA O A O A D A D

Toledo 52.2 45,3 41,9 35,4 6.9 8.4 2,9 1,0 0.5 0.5 2,5

Ciudad
Real 49,0 49,0 46.9 38.8 2,1 10,2 0.0 0,0 0.0 0,0 2.0

Cuenca 41.2 57,9 28,2 36,5 10.1 19.7 2.1 1,7 0.8 0.0 0,9

Guadal a—
jara 36.3 59.5 16,9 32.5 11,4 23,2 4.5 3,8 3.5 0.0 4,2

Albacete 27,9 72.1 26,7 55.8 1,2 12,8 0.0 3.5 o.a 0.0 0.0

Castilla—
La Mancha 41.7 55.9 29.5 36,9 8,1 1601 2.6 2.2 1.5 0,1 2,4

Fuente: Molina et al. A = Aumento O = Disminución

Según estos mismos autores. ente

explicaciones, por cierto d

aumento demográfico tiene diversas

ificiles de comprobar por ser un fenómeno muy

actual: retorno de antiguos emigrantes por razones de jubilación o pérdida

del empleo en otros sectores fuera del primario: la introducción de nuevos

cultivos en las alternativas, por ejemplo el girasol en sustitución del

barbecho (caso de Cuenca); el empadronarse de nuevo en su lugar de origen

al fin de poder ejercer el voto en períodos de elecciones (razón

política), ... etc.

Retomando los cuadros 94. 95 y 96 y considerando a la región en su

conjunto. resulta Que en ella y durante el primer periodo analizado

(1900—50>, el 73.92 de los municipios experimentaron un aumento de su

población mientras que el 26.12 acusaron pérdidas: en el segundo periodo
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(1950—81), el porcentaje de municipios que aumentan sus contingentes

demográficos es del 5,8 frente a un 94,2% que los pierde en cuantía

diversas. Entre 1981 y 1986, tercer período analizado, la población

castellano—manchega vuelve a experimentar un ligero aumento reflejado éste

en el 41,7% de sus municipios, en tanto que en el 55,9% de los mismos

sigue descendiendo, permaneciendo invariables sólo un 2, 4%.

2. 3 DINANICA COMARCAL

2. 3. 1 Diferenciación de los conceptos “rural” y “urbano”

Uno de los puntos más importantes a considerar en el estudio

demográfico de una determinada región o comarca y que, a su vez, es

inherente a su fuente de ingresos o actividad económica principal, es la

definición o clasificación, desde el punto de vista geográfico, de su

propio carácter o vocación más sobresaliente que tiene cada uno de sus

núcleos municipales: rural, semiurbano o urbano, según esté fundamentada

su economía,de manera preferencial, en el sector primario (núcleo rural) o

en una amalgama, en distintas proporciones, de das o tres sectores

económicos (núcleo semiurbano o urbano).

A primera vista, Torrijos nos da la impresión de ser una comarca

eminentemente agraria con predominio del cereal, debido a que los peque?ios

núcleos de población (habitat concentrado), se hallan rodeados de campos

labrados y cultivados en su gran mayoría. Pero el hecho de estar situada

en el área de influencia de tres importantes entidades de población como

son Madrid, Toledo y Talavera de la Reina, el hallarse cruzada por’ la

carretera Nacional V (Madrid-Badajoz), por el ferrocarril que une ambas

ciudades, siendo una de sus estaciones la de Torrijos y por la carretera

nacional 403 (Avila—Toledo), hace que una parte de sus municipios sean, en

la actualidad y puedan ser en un futuro muy próximo, posibles lugares de

emplazamiento de diversas industrias, las cuales den lugar, a su vez, a

redes de servicios creando así una infraestructura propia de una dinámica

evolucionista, lo que haría que la comarca presentase, en el futuro, un

aspecto totalmente diferente al que presenta hoy y que es el típico de la

Castilla rural y tradicional que todos conocemos.
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He aquí~ pues, el primer problema a considerar en el análisis

demográfico de la comarca: la distinción geográfica de los conceptos

“rural “, “mcm iurbano” y “urbano”.

Para D. Clout (1976). el término “rural” hace referencia al reciente

uso social y económico de la tierra y a los cambios espaciales que han

tenido lugar en las áreas de menor densidad de población, las cuales. en

virtud de sus componentes visuales se reconocen como “el campo”. Para

otros autores, el término “rural” describe aquellas partes de un país o

región dominadas por el uso extensivo de la tierra (Wibberley 1972>; otro

significado seria el que lo “rural” es el polo opuesto a lo “urbano”,

identificándose este último concepto con las áreas Que poseen una fuerte

concentración de las actividades secundarias y terciarias, cuyas

influencias sobrepasan los limites de la propia ciudad.

Los organismos estadísticos españoles adoptan criterios cuantitativos

para la delimitación entre lo “rural” y lo “urbano”. basados en el número

de habitantes que componen el núcleo de población. Dichos organismos con-

sideran rural a los núcleos o entidades de población menores de 2.000

habitantes; como áreas mem¡—urbanam a aquéllas que comprenden entre

2.000 y 10.000 habitantes y como urbanas las integradas por núcleos

superiores a los 10.000 habitantes. Esta caracterización se podría comple-

tar adoptando las decisiones determinadas por la Conferencia Europea

Estadística celebrada en Praga. que consideró rural a las entidades de

población menores de 2.aoo habitantes y a las poblaciones entre 2.000 y

ía.ooo habitantes si su dedicación agraria era superior al 25% de la

población total (Olaz Alvarez 1981>.

Teniendo en cuenta estas consideraciones, nos hemos servido de los

datos proporcionados por los últimos Censos, agrario y de población.

correspondientes a los anos 1982 y 1981 respectivamente, en los que figura

la población de hecho y la población activa dedicada a la agricultura en

cada municipio. con lo que podremos calcular el porcentaje de personas que

se dedican a esta actividad (cuadro 97> y así poder clasificar a los

diferentes núcleos comarcales.
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A la vista del cuadro llegamos a la conclusión de Que toda la comarca

de Torrijos esta formada por núcleos rurales a excepción de Torrijos y

Fuensalida que tienen el carácter de núcleos memiurbanos. Esto indica.

claramente, el notable crecimiento que han tenido estos municipios en los

últimos años, ambos antiguos núcleos rurales, debido a que el primero de

ellos es la cabecera de comarca y el segundo a que. sin perder del todo su

actividad agraria, sirve hoy de emplazamiento a diversas industrias entre

las que destacan las del mueble y calzado.

2.3.2 Evolución de la población en la comarca

Una vez conocida. aunque de forma general, la evolución demográfica

Que han tenido. tanto la Comunidad castellano—manchega como el conjunto de

provincias que la configuran, durante el periodo comprendido entre el

comienzo de siglo y 1986, procederemos a analizar, siguiendo la misma

metodología, si nuestra comarca ha tenido idéntico proceso evolutivo

dentro del mismo periodo o presenta ciertas diferencias respecto a su

provincia y región. Para ello distinguiremos. al igual que lo han hecho

Molina et al., tres fases o subperlodoc de 1900 a 1950. de 1950 a 1981 s’

de 1981 a 1986.

La evolución demográfica experimentada por la comarca durante el

Dertodo 1900—1950 (cuadros 98 y 99) denota un aumento de población

progresivo, si bien el descenso producido por la guerra civil se hace

sentir en la década 1930—1940 en, prácticamente.toda la comarca (93% de

los municipios). Solamente dos ayuntaffiientos, Camarenilla y Erustes,

experimentan un ligero aumento poblacionalt 4 y 3 personas respectivamente

(cuadro 1—Anexo>. Resumiendo, la comarca experimenta en los primeros

cincuenta aPios de este siglo un aumento de población del orden del 31.7%.

algo menor al de la provincia de Toledo <40%). tónica general seguida en

España como consecuencia de su propia situación económica y política.
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CUADRO 97. Población de hecho y activa en la comarca, según los últimos
censos de población y agrario.

Año 1981 Año 1982 P.dedicada a la
25X sobre agricultura

Población población Población activa Z sobre
MUNICIPIO de hecho de hecho total 2 total p. activa

Albarreal de T. 514 — 448 87,1 268 59.8
Alcabón 606 — 487 80.4 200 41,1
Arcicóllar 452 — 416 92,0 260 62.5
Barcience 171 — 170 99.4 42 25,0
Burujón 1.210 — 880 72.7 256 29.1
Camarena 1.894 — 1.495 78,9 489 32.7
Camarenilla 587 — 444 75.6 111 25,0
Carmena 846 — 886 — 427 48.2
El Carpio de T. 2.510 627 1.999 79.6 955 47,8
Carnches 317 — 280 88,3 139 49,9
Domingo Pérez 622 — 482 77.5 321 66.7
Erustes 232 — 213 91.8 121 57.1
Escalonilla 1.596 — 1.243 77.9 508 40.9
Fuensalida 5.640 1.410 3.899 69.1 756 19.4
Genindote 1.557 — 1.137 73.0 395 34.8
Huecas 335 — 257 76,7 89 34.7
tIaqueda 459 — 394 85.8 105 26.6
La Mata 1.071 — 878 82.0 327 37.3
Mesegar 311 — 274 88,1 221 80.8
Novés 1.381 — 1.116 80.8 294 26.4
Otero 203 — 163 80.3 73 44,7
Portillo 1.672 — 1.296 77.5 284 21,9
La Puebla de M. 6.216 1.554 4.863 78.2 1.853 38,1
Quismondo 1.198 — 952 79,5 318 33,4
Rielves 441 - 285 64,6 105 36.8
Santa Olalla 1.928 — 1.613 83,7 338 21.0
Torrijos 7.994 1.998 5.528 69.1 204 3.7
Val—Caudilla 815 — 728 89,3 292 40,1
Villamiel 530 — 247 46,6 148 60.0

Fuente: I.N.E. Elaboración propia.

Durante el siguiente periodo 1950—81 la comarca, al igual que las

provincias comunitarias, denota una regresión en sus efectivos

demográficos cercana al 202 y así como su provincia, dentro de ese mismo

periodo y concretamente durante el Quinquenio 75—80. experimenta un ligero

aumento debido. como ya apuntamos. al “moderado impulso industrial de su

capital”, la comarca, por el contrario, sigue perdiendo efectivos hasta el

final del mismo.
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CUADRO98. Evolución demográfica de la comarca de Torrijos.

Población Indice de Población total Indice de
AÑOS comarcal crecimiento provincia de Toledo crecimiento

base 1900=100 <hA base 190O~100

1900 40.636 100,0 1OO~0

1910 49.471 121,7 413.217 109,6

1920 53.618 131,9 442.933 117,5

1930 56.307 138,5 489.396 129~8

1940 49.292 121,3 480.008 127,4

1950 53.504 131.6 527.474 140.0

1960 50.763 124.9 521.637 138.4

1970 44.531 109,5 468.885 124.4

1981 43.308 106.5 471.806 125.2

1986 44.953 110.6 487.844 129.4

Fuente: litE. Elaboración propia.

CUADRO99. Variaciones intercensales en la comarca y provincia.

Evolución de la po— Evolución de la
blación comarcal. 2 de población provin— 2 de

PERíODOS Variaciones inter— variación cial. Variaciones variación
censales intercensales

1900—1910 8.835 21,74 36.403 9.66

1910—1920 4.147 8,38 29.716 7,19

1920—1930 2.689 5.01 46.463 10,49

1930-1940 —7.015 —12.46 —9.388 -1,92

1940—1950 4.212 8,54 47.466 9.89

1950-1960 —2.741 —5.12 —5.837 -Idi

1960—1970 —6.232 —12,28 —52.752 -10.11

1970—1981 —1.223 —2.75 2.921 0,62

1981—1986 1.645 3.80 16.038 3,40

FuentC I.N.E. Elaboración propia.
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Pero no todos los municipios siguen la misma tónica. En efecto, los

propiamente denominados “rurales” (este concepto ya quedó explicado

anteriormente) en número de 21. disminuyet~paulatinamente su población a lo

largo del periodo, haciéndolo el resto de la manera siguiente:

— Albarreal, Burujón, Erustes. La Puebla de Montalbán y Fuensalida

(núcleo semiurbano>, conservan la inercia positiva del periodo

anterior, es decir, su población continúa creciendo pero, a finales

de la década de los sesenta, comienza la regresión de sus efectivos

demográficos. Hay que exceptuar a Fuensalida que. a partir de 1975.

experimenta un fuerte aumento de población. aumento que no va a

perder en el futuro.

— Barcience: Rompe antes que los anteriores la inercia positiva que

traía en el periodo precedente. comenzando a perder población a

finales de los años 50, aunque experimenta un ligero aumento en 1975

que posteriormente vuelve a perder.

— Camarenilla: Tiene una evolución con altibajos. alcanzando el mayor

número de habitantes en la segunda mitad de la década de los 60

(614 hA para descender después hasta alcanzar en 1981 un valor más

alto que en el comienzo (587 hA.

— Torrijos: Como cabecera comarcal y núcleo con carácter semiurbano,

denota un progresivo aumento de población desde comienzos de siglo, a

excepción del retroceso producido por la guerra civil, hasta 1986.

Nota La evolución de la población (de derecho> se puede seguir año a

aflo en el cuadro III del Anexo,

El periodo siguiente. comprendido entre los años 1981 y 86. se

caracteriza por un nuevo resurgir del crecimiento demográfico en general.

el cual se traduce, tanto en la comarca como en la provincia, en un

incremento del indice de crecimiento de cuatro puntos (cuadro 98>. si bien

y refiriéndonos al procentaje con que aumenta la población. éste no es

igual para ambas: el aumento de la misma en la comarca se aproxima a un

4%, mientras que el de la provincia es algo inferior (3,4%).
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Ahora bien. analizando los municipios por separado, solamente 16 de

ellos (55%> crecen en número de habitantes mientras que el resto de los

mismos pierden población (cuadro II del Anexo).

El crecimiento de la comarca. durante este periodo y en cifras

absolutas, supone un aumento de 2.463 habitantes, destacando los

municipios de Torrijos y Fuenmalida que incrementan su población en 799 y

647 habitantes respectivamente, seguidos de Le Puebla de Montalbán y Santa

Olalla con 249 y 218 habitantes’ también de forma respectiva. Esto

corresponde con lo que se dijo al principio de este estudio refiriéndonos

a los núcleos de expansión de la comarca.

El incremento demográfico contemplado en cifras relativas representa

un orden distinto respecto al anterior. Así, tenemos a Fuensalida ocupando

el primer lugar con el 11.5% de aumento de población, seguido de Santa

Olalla con el 11.32: después se encuentran Albarreal de Tajo y Torrijos

con un 10.9 y 10,0% respectivamente.

En cuanto a la disminución de su población, son trece los municipios

comarcales que la detectan. con un total de 818 efectivos humanos. Estos

muniCxp~os son todos ellos de caracter rural aunque alguno sobrepase los

2.000 habitantes, como es el caso de El Carpio de Tejo; este municipio

pierde, en cifras absolutas, 175 habitantes. situándose por encima de él

solo Villamiel de Toledo con 263 personas menos. Los demás municipios

tienen poco significado en cuanto a pérdida de habitantes ya que sus

efectivos son también escasos.

Sin embargo. al tratar de cifras relativas sucede un caso análogo al

del apartado en Que se anal iza el incremento de población: se altera el

orden de los municipios tratados en cifras absolutas e incluso aparecen

nuevos municipios. Así, Villamiel sigue ocupando el primer lugar con un

descenso en sus efectivos humanos cercano al 50%. seguido de Barcience y

Alcabón con un 26.3 s’ 15.0% respectivamente.

En conclusión, podemos afirmar que la comarca, en conjunto’ está

acorde con lo que ha sucedido dentro de este último periodo en su
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Comun i dad,

municipios

aquel los

han inici

cabecera

artesanal.

población

en los que

es decir. gana población a nivel municipal aunque no todos sus

experimentan este crecimiento. Como hemos visto, destacan

en los que, sin haberse apartado totalmente de la agricultura.

edo un proceso evolutivo de caracter industrial, bien por ser

comarcal, caso de Torrijos, bien por tener una tradición

caso de Puensalida. o bien por estar ubicados sus núcleos de

junto a vías de comunicación importantes, caso de Santa Olal la,

puede ser viable un desarrollo industrial futuro.

3. PRINCIPALES FACTORESEXPLICATIUOS DE LA DINAMICA DEMOGRAFICA

Como señalan Molina et al. (1987> “El proceso evolutivo de una

población obedece a la combinación de dos factores: los movimientos

migratorios y la dinámica natural. Ambos están estrechamente unidos y su

incidencia demográfica es grande. ya que no sólo va a determinar la

cuantía de unos efectivos totales, reflejada en el llamado “crecimiento

real”. sino tembién le composición cualitativa de esa población atendiendo

preferentemente a su estructura biológica.

3.1 LOS MOVIMIENTOS MIGRATORIOS

a> Contexto regional y provincial

Las circunstancias que han caracterizado y caracterizan a la región

castellano—manchega se pueden deducir del análisis migratorio, es decir.

a través del balance emigración—inmigración de sus efectivos de población.

En términos generales y durante el periodo comprendido entre

principios de siglo y 1984 según los estudios de Molina, Castilla—La

Mancha arroja un saldo migratorio negativo, es decir la emigración

prevalece sobre la inmigración. Pero durante todo este largo periodo, la

emigración no ha sido constante sino que ha manifestado ciertos desfases

en cuanto a intensidad, distinguiéndose varias etapas demográficas: de

1900 a 1950 se produce el despegue migratorio, observándose a lo largo de

los cinco decenios Que la emigración va creciendo progresivamente de forma
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moderada; en este período se totaliza una pérdida de 296. 800 habitantes,

la mayoría de los cuales tienen como mete los núcleos urbanos de la propia

región.

Entre 1950 y 1970 se produce la mayor intensidad del fenómeno,

registrándose pérdidas de más de medio millán de efectivos humanos

(558.361 Ji.). Este período coincide con el despegue económico nacional o

lo que es lo mismo, con la potenciación de la actividad industrial, que

siempre con carácter selectivo se llevó un alto porcentaje de trabajadores

y personas en edad laboral procedentes de un medio rural superpoblado.

A partir de 1970 se empieza a apreciar un descenso en la emigracion,

consecuencia de la crisis económica, emigración que, aunque paliada, llega

hasta el momento actual; este hecho podría considerarse como un estanca-

miento ya que las pérdidas son muy poco significativas. Así, entre 1971 y

1980 la región pierde 108.306 habitantes y entre 1981 y 1984 solamente

439. Esta paralización de la salida de la población se debe, en parte, a

que en muchos núcleos poblacionales ya no quedan efectivos en edad laboral

debido a un notable envejecimiento de los mismos, los cuales permanecen en

su lugar de origen adapt&ndose a una situación que muy lejos de ser la

idónea al menos es llevadera.

Este comportamiento regional que acabamos de ver se refleja,

lógicamente, en las diferentes provincias que componen la autonomía, como

podemos comprobar en el cuadro 100 elaborado por Molina, aunque todas

ellas difieren ligeramente en su evalucion.

En los primeros decenios del siglo se observa una cierta inmigración

en las provincias de Ciudad Real y Albacete debida, quizás, al empleo de

mano de obra procedente, en su mayor parte, de las grandes explotaciones

manchegas, lo cual hace que el saldo migratorio en esa época tenga signo

positivo. Sin embargo, las provincias restantes y sobre todo Toledo y

Cuenca denotan una notable emigración desde el primer decenio del siglo

hasta 1 950; en efecto, pierden 82. 205 y 82. 984 personas, respectivamente,

en edad laboral. Guadalajara pierde 75. 300 personasen la misma situación.
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CUADRO100. Saldos migratorios provinciales.

AROS Toledo Ciudad Real Cuenca Guadalajara Albacete

1901—1910 —10.497 10.947 — 8.813 — 8.067 76

1911—1920 —14.624 866 —11.452 —21.053 20

1921—1930 —19.807 — 1.388 —16.319 —18.745 — 6.127

1931—1940 —27,539 — 9.719 —15.911 —13.031 — 9.978

1941—1950 — 9.739 —19.850 —30.489 —14.404 —21.066

1951—1960 —64.350 —63.177 —57.917 —34.418 -74.240

1961—1970 —43.546 —79.540 —58.344 —24.696 —58.133

1971—1980 —20.353 —41.677 —21.280 — 6.420 —18.E76

1981—1984 772 — 1.613 660 1.116 — 1.374

Puente: Molina et al. <1987)

Coincidiendo con

periodo 1951—70, la

siendo. curiosamente.

el auge industrial que

emigración cobra un fuerte

las provincias que mayor

toas el Dais durante el

impulso en toda la región

éxodo tienen’ las mismas

que recibieron emigrantes en las primeras décadas del siglo: Ciudad Real

<—184.394 ji.) y Albacete (—150.949 hA. Toledo pierde> concretamente,

128.249 habitantes durante el periodo 1951—80.

Si observamos el cuadro anterior, podemos notar una cierta pérdida de

intensidad en el proceso emigratorio, hasta que en el periodo transcurrido

entre 1981 y 1984. cambia de signo la migración en tres provincias,

Toledo. Cuenca y Guadalajara, que se nota por una ligera subida de la

inmigración a nivel municipal.

De todas maneras. esta inmigración es poco

explicación puede ser debida a varias razones: una

desarrollo en algunos municipios de la ComunidaC la

la Que atraviesa el país y que ha motivado el

enclavadas en 61. fuera de la región. obligando

significativa y su

industria en vías de

crisis económica por

cierre de industrias

al retorno de los
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trabajadores; gran número de personas en edad de jubilarse Que vuelven a

su lugar de origen • máxime si todavía son propietarios de algún terruño

Que puede significar una ayuda a su pensión de jubilado, . .. etc.

Aunque el destino de los emigrantes ha sido variado en todos los años

en que se ha producido emte fenómeno, repartiéndose los mismos en peQueñas

cuantías entre las distintas autonomías nacionales, destacan tres lugares

de destino preferente: Madrid. la comunidad valenciana y Catalu~a. En

cuanto a la inmigración, de hecho poco importante en la región, la mayorla

procede de las autonomías antes citadas.

En resumen, se puede decir Que la fuerte emigración producida en

Castilla—La Mancha ha tenido y sigue teniendo efectos graves en la

estructura biológica de la población. aspecto que condiciona el

comportamiento de la natalidad y mortalidad, variables ambas fundamentales

en la evolución demográfica de cualquier región.

U Movimientos migratorios comarcales

Al carecer de los datos necesarios para el estudio de la emigración y

ante la imposibilidad de investigar éstos en los 29 municipios Que

conforman la comarca. nos vemos obligados a utilizar para dicho estudio el

procedimiento de los saldos migratorios.

Como es sab

en donde C.R.

años censales);

diferencia entre

es el saldo migre

emigrados. Dicho

resulta ser la di

crecimiento real en

ido • el saldo migratorio se obtiene de la fórmula

C.R.~ C.V.± S.M.

es el crecimiento real de la población

C.V. es el crecimiento natural o vegetat

los nacidos vivos y personas fallecidas

tono o diferencia entre el número de

de otra manera más sencilla. el

ferencia entre el crecimiento natural

número absoluto de habitantes.

(diferencia entre

ivo, es decir, la

en un año y Sil.

nmigrados y el de

saldo migratorio

o vegetativo y el

El crecimiento real de la comarca lo hemos obtenido de los

diferentes Censos <población de derecho> a partir de 1950, al ser este año
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punto de partida de un periodo de fuerte emigración y Que coincide con el

auge que toma la creación de nuevas industrias en el país. (Cuadro III del

Anexo>. Por ello expresaremos este parámetro en cifras correspondientes a

períodos quinquenales, pero no a partir de 1950 como seria nuestro deseo.

sino desde 1975 por los motivos que diremos después.

Respecto al crecimiento vegetativo, aunque Ca un tema que

desarrollaremos con más profundidad posteriormente, aplicaremos los

resultados aquí para el cálculo del dato que nos ocupa. Al igual que en el

crecimiento real. las cifras correspondientes a éste están calculadas

mediante quinquenios a partir de 1975, fecha de la primera publicación de

los movimientos naturales españoles.

En el cuadro 101 quedan reflejados los saldos migratorios de cada uno

de los municipios de la comarca y el saldo migracional producido en ella

en los tres peridos estudiados. Estos están comprendidos entre los años

1975 y 1986, fechas respectivas del primer y último año de publicación de

las estadísticas oficiales.

Durante el quinquenio 1975—79, la comarca pierde 113 efectivos, cifra

Que representa una mínima proporción respecto a la población total Que

tiene en esa época: esta mínima proporción representa el 0.25X. Además, no

todos los municipios pierden personal a través de la emigración. sino Que

hay otros Que incrementan su población a costa de la inmigración. Así,

mientras que dieciocho municipios (62%) registran pérdidas, el resto. o

sea once. aumentan su población con contingentes venidos de fuera,

destacando entre estos últimos Arcicóllar, Alcabón, Camarena. El Carpio.

Otero, Portillo, Santa Olalla y Torrijos.

Aunque no podemos explicar, de forma detallada. las causas que

motivan esta inmigración, hemos de recordar que ea en ese periodo cuando

la emigración experimenta un retroceso considerable debido, como ya

dijimos, a la crisis económica originada en el país, al retorno de los

jubilados a su lugar de origen y al nacimiento de una incipiente industria

que se emplaza en algunos municipios. Este es el caso de Portillo y

Fuensalida que, en la actualidad, han alcanzado un potencial industrial
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más que suficiente (empresas de muebles y calzado, principalmente>. Sin

embargo. el aumento de población experimentado por Torrijos ha sido

debido, no tanto a su desarrollo industrial como al crecimiento de su

sector terciario, papel consecuente Con su posición de cabecera comarcal.

También en este periodo, lo mismo que sucede en los dos siguientes~

el crecimiento natural es positivo, es decir, se producen más nacimientos

que defunciones: pero este tema será tratado en el siguiente apartado.

Existen algunos indices válidos para obtener diversas medidas del

fenómeno migratorio. Uno de ellos es la tasa bruta de migración neta que

evalúa el papel de la migración en el crecimiento demográfico de una

determinada zona entre dos fechas determinadas <Vinuesa Ángulo, 1982>. Se

calcula mediante la fórmula:

Tm = 2 (1—E

)

nCP1~Pn>

es decir. dividiendo el saldo migratorio (Inmigrantes (1>—Emigrantes (E>)

~or la población media del periodo (PU población inicial y Pn población

final> y por el número de anos (n) que separan ambas fechas.

Así y para este primer periodo, la tasa bruta de migración neta

ser 1 a:

Tm 2 (210 —323> = .-o.ooos
5 (43.140 + 44.132)

Como se puede apreciar por esta cifra. la emigración existe pero con

Poco significado.

El segundo quinquenio <1980—84) se caracteriza por un cambio de signo

en las migraciones. Va explicamos en el apartado referente al proceso

migratorio en las provincias, Que la de Toledo habla experimentado un

aumento de población gracias a que. varios de sus municipios. hablan re-

gistrado una ligera inmigración. Pues bien. algunos de éstos formanparte
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CUADRO101. Saldos migratorios en los municipios comarcales

MUNICIPIO
Quinquenio 75—79 Quinquenio 8O-~84 Eienio 85—86

—
CA>. C.R. SAI.CA>. C.R. S.M. CA>. C.R. S.M.

<E) <1) (E)
COMARCA 1.105 992~ 113 836 971 -13S~ 317 0 317

Albarreal de T.
Al cabón
Arcicól lar
Barc ience
Burujón
Camarena
Camareni lía
Carmena
El Carpio
Carr iches

¡Domingo Pérez
Eru st es

¡ Escal on U la
Puensal ida
Ocr indote
Huecas
Maqueda
La Mata

¡ Mesegar
Novés
Otero
Portillo
La Puebla de M.
Qu ismondo
Rielves
Santa Olalla
Torrijos
Santo Domingo—C.
Vil lamiel

Fuente:I.N.E. Elaboración propia.

Nota: Las cifras negativas que ?guran en el saldo migratorio correspon-
den a inmigrantes.

de nuestra comarca. en los cuales se contabilizaron 398 inmigrantes que se

asentaron en 14 núcleos de población (gran parte de los mismos ya hablan

recibido inmigrantes durante el periodo anterior). Los que recibieron

mayores contingentes fueron Camarena (114 ji.>, Portillo (54 hA. Santa

Olalla <62 h.> y Val de Santo Domingo—Caudilla <41 hA. El resto tuvieron

incrementos de escasa importancia como se aprecia en el cuadro.

28
—21

4
8

64
45

¡ 27
—19

¡ -56
¡ —13

-la
-8

7
342

69
—11

18
—19
—14

12
—3
38

122
7

15
30

490
—30

—9

—14
—15

23
—18

52
65
15

—27
—27
—13
-25
—15

-7
334

45
11
—5
15

—24

1
69
49

1
14~
59

499’
—56
—17’

42’

—6
—19¡

26
12

—20
12

8
—29

O
7
.7

14
E

24
—22

23
—34
la’
16

—11
—31

73
6
1

—29
—9
26

8

o
—22

—9
5

37
—15

9
-25
—6
-2

—22
—10
-24
334

63
4

16
8

—5
—20

-2
38
51

—13
—1
23

479
—47

—8

—7
—45

—3
—22

24
99

8
—16

42
1

-34
—5

—24
296

O
7
9

—14
—6
—s

5
92
42

o
—8
85

446
—6
10

7
23
—6
27
13

—114
1

—9
—48

—3
12
—5

a
38
63
—3

7
22

1
—15

—7
—54

9
—13

7
—62

33
—41
—18

10
—1
—5

1
14

—32
9
8

—14
—3
—4
—5
10

131
2
5
8

—8
—7
—4
—3

5
43

1
1

26
152
-10
—13

6
—57
—29
—29
-35

—114
-35
—33

—100
—7

-22
—4

—61
232

—8
14
—4

5
—41

—7
11
37
27

100
—7

9
257
—63
—42

4
56
24
30
49
82
44
41
86

4

—1
71

—101
10
—9
12

—13
34

3
—14
—32

16
—99

8
17

-105
53
29
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Pero aunque el periodo es favorable a la inmigración, siguen

persistiendo las bajas debidas a la emigración durante el mismo. Asi un

total de 265 personas causaron baja, no solo en los pequeños núcleos

rurales sino incluso en Torrijos (33 ji.) y Fuensalida (38 h.>. núcleos

semiurbanos a los que consideramos capaces de retener a personas en edad

de trabajar. Probablemente a causa de esta circunstancia. la tasa bruta de

migración siga teniendo valores tan bajos en este periodo como en el

anterior:

Tm 0.0006

lo que explica cl escaso peso que el proceso migratorio tiene en la

evolución demográfica de la comarca.

Por último nos queda por anal izar el bienio 1985—86. En él. el saldo

migratorio comarcal vuelve a cambiar de 9igno, superando el número de

emigrantes (691 h.. cifra bastante elevada respecto a los períodos

anteriores) al de inmigrantes (374 ji.).

Son veinte los municipios que registran bajas en su población.

algunos de los cuales hablan incrementado sus efectivos, con inmigrantes.

en los dos períodos anteriores. Sin embargo. los núcleos más

desarrollados, como son Torrijos y Puensalida. reciben importantes

contingentes humanos en estos dos anos: 105 y 101 inmigrantes

respectivamente, a los que sigue Quismondo con 99.

La tasa bruta de migración en estos dos últimos años es de: Im =

—0.0014 cifra ya bastante elevada si la comparamos con las dos anteriores.

En conclusión podemos decir que la emigración toma de nuevo un papel

preponderante en la comarca. al menos en gran parte de los núcleos rurales

que cuentan con menos de 2.000 habitantes y cuya actividad principal está

basada en la agricultura. Al coexistir en la comarca emigración con

inmigración nos hace sospechar que se produce un transvase migracional

dentro de la provincia e incluso dentro de la comarca. transvase que tiene

como puntos de origen de la emigración a núcleos rurales enclavados en

zonas poco favorecidas por su situación cercana a los sistemas rnontañosoC
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La Jara. el Piélago, Campo del Arañuelo, . .etc. en otros emplazados en la

misma campiña o repartidos por la provincia que por caracteristicas

infraestructurales u otras que de momento desconocemos, no han

conseguido evolucionar ni desarrollar otro tipo de actividad económica más

productiva que la agricultura obsoleta y tradicional que siempre han

tenido. También estos puntos de origen pueden ubicarse fuera de la

comarca e incluso dentro de otras Autonomias distintas a la castellano—

manchega. Esta hipótesis queda corroborada por los datos extraidos al

vaciar el padrón de 1986 correspondiente al municipio de Fuensalida, en el

cual muchos de sus actuales habitantes han llegado a él, durante la década

de los ochenta e incluso antes’ procedentesde lugares de Extremadura,

Madrid, Baleares. Castilla—León. País Vasco. . ..etc.

Los puntos de destino dentro de la comarca son. preferentemente,

aquellos núcleos que por su condición político—administrativa o su

evolucionismo industrial (Torrijos y Fuensalida>, han alcanzado cierto

grado de jerarquía respecto a los demás y otros que por su proximidad a

los anteriores <caso de Portillo, Huecas y Gerindote, .. 1 puedan hacer el

papel de ciudades—dormitorio e incluso tener un grado incipiente de

industrial ización.

La emigración comarcal, proceso que ha vuelto a resurgir con más

vitalidad en la segunda mitad de los ochenta ya que. en mayor o menor

grado. nunca habia cesado. tiene como puntos de destino diversos lugares

repartidos por todo el ámbito nacional, si bien son preferenciales los

grandes núcleos cercanos a la comarca: Toledo, Madrid y Talavera de la

Reina.

3.2 LOS MOVIMIENTOS NATURALES: NATALIDAD Y MORTALIDAD

a) Contexto regional y provincial

Según Molina et al. (1987), la natalidad en Castilla—La Mancha era,

durante el primer cuarto de siglo, bastante elevada y propia de un país

subdesarrollado. Su tasa variaba entre el 37.8 y el 34,6 por mil siendo la

mortalidad media. en esa misma época. del 24.3 por mil. lo que hacia que

el crecimiento medio vegetativo superare ligeramente el 1%.
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Así como la natalidad se mantiene alrededor de los valores antes

citados, en la mortalidad se aprecie un retroceso paulatino de sus tasas.

desde comienzos de siglo (27.5 por mil) hasta 1925 (21,2 por mil> cifra.

esta última, indicadora del inicio de la revolución demográfica

caracterizado por un retroceso de la mortalidad. En este periodo hay que

hacer constar la epidemia de gripe ocurrida en 1918 que elevó

ligeramente la tase de mortalidad.

En el periodo transcurrido entre 1926 y 1935 la natalidad, aunque

continúa elevada, comienza a experimentar un ligero descenso, alcanzando

valores próximos al 30 por mil antes del comienzo de la guerra civil. En

lo que respecta a la mortalidad, sus tasas siguen en franco retroceso

tomando un valor en eme a~o del 17,4 por mil, por lo que el crecimiento

vegetativo se sigue manteniendo por encima del It al igual que suced’,a en

los comienzos de siglo.

A partir de 1936 y como consecuencia de la guerra civil, la natalidad

inicia un proceso de descenso, proceso que se continúa posteriormente

respaldado por dos motivos fundamentalec la planificación familiar de

manera voluntaria y el mayor auge que toma la emigración a partir de los

años sesenta, a causa del desarrollo industrial del país. Este descenso se

ve interr-umpido-. au-n-¿ue sin muchas repercusiones. por la política pronatal

que tuvo lugar en los aRos cincuenta. Por el contrario y debido igualmente

al suceso nacional, la tase de mortalidad se eleva ligeramente (19.2 por

mil>. por lo Que el crecimiento vegetativo desciende a valores inferiores

<0.53%>. Una vez remontado este retroceso en el descenso de la mortalidad.

éste continúa durante la década de los cuarenta, tomando valores próximos

al 11 por mil a la entrada de los cincuenta. En esta época, el crecimiento

vegetativo vuelve a tomar valores próximos al 1.20%.

Así llegamos a los años cincuenta con unas tasas de natalidad s’

mortalidad en la región castellano—manchega del 22,3 y 10.8 por mil

respectivamente, la priffier& algo superior a la que refleja el pMs en esta

época <cuadro 102>.
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CUADRO102. Dinámica natural de Castilla—La Mancha

MJOS

CASTILLA — LA MANCHA ESPA~A

Natal. E. Mort. E. :Creci. Veg.% Natal. E. Mort. %. Creci. Veg.X

10,8

9,2

9,0

8,5

9,5

9,9

9,5

9,8

9.9

9,3

9,1

9,5

9.2

8,8

8,8

1,15

1 , 06

1 , 35

0.91

0,67

0,54

0.50

0,48

0.43

0.32

0.37

0,27

0.29

0.25

0.22

20.0

19,8

21.6

21. 1

¡ 19.5

¡ 18.6

It-?

¡ 16.0

14,1

12.5

12.1

11,7

11.3

10,8

10,6

10.8

9.2

8,6

8.4

8,4

8,1

¡ 7.7

7,8

7,6

7,7

7,7

8,0

8.0

7,9

8.1

1950

1955

1960

1965

1970

1975

1977

1979

1981

1983

1984

1985

1986

1987

1988

22. 3

19.8

22.5

17,6

16.2

15.3

14,5

14,6

14.2

12.5

12.8

12.2

12,1

11.3

11.0

0.92

1,06

1,30

1, 27

1,11

1 , OS

1 , 00

0.82

0,65

0,48

0,44

0~37

0,34

0.29

0.25

Nota: Los datos correspondientes al
Sánchez (1986). Los restantes
el autor de esta tesis, con

OCr lodo 1950—81 han sido tomados de
fueron completados y elaborados por

la salvedad de Que las poblaciones
totales de Castilla—La Mancha y de España, correspondientes a los
años 87—88 fueron tomadas de las rectificaciones al padrón. (Fuente
I.N.EJ.

En la década 1950—60. tanto la región como el país se comportan de

manera semejante. Las tasas de natalidad se mantinen sin apenas variación

mientras Que las de mortalidad continúan descendiendo, dando lugar a Que
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el crecimiento vegetativo tome valores similares en los dos lugares

comparados y algo superiores a los alcanzados en la primera mitad de

siglo.

Pero a partir de 1965 este crecimiento natural va perdiendo

progresivamente significación. gracias a un ligero aumento de la

mortalidad y a un sustancial descenso de la natalidad, este último

consecuencia a su vez de la emigración, en busca de trabajo, de personas

en edad de procrear. En cambio. en el país. a la par que se observa un

ligero descenso en la natalidad se detecta también un estancamiento en la

mortalidad, por lo que el crecimiento vegetativo es algo superior al de

nuestra región.

Observando el cuadro, podemos sacar en conclusión que. a partir de

1983. las tasas de natalidad, tanto de la región como del conjunto

nacional, han seguido parejas en su descenso. igualándose en 1988. fecha

de la última estadística publicada. En cambio. ambas tasas de mortalidad

han sufrido un proceso de estancamiento, situándose la castellano—manchega

casi un punto por encima (8.8> de la del país a causa del mayor

contingente de ancianidad, por lo Que resulta el crecimiento natural

inferior al de la nación. Este bajisimo valor <0.22) del Indice de

crecimiento vegetativo refleja la situación crítica profunda en la que se

halla la región respecto a su demografía y es consecuencia. a su vez, de

tres factores o situaciones concretas que se han producido de forma

general, tanto a nivel nacional como a nivel europeo. y de manera muy

acusada en la región castellano—manchega: el descenso de la mortalidad,

consecuencia de una mejora en el nivel de vida; la voluntad, más bien

negativa, en la planificación familiar (tener poca descendencia> y el

envejecimiento de la población. este último con mucho peso especifico en

la región. Como señala Molina, “Castilla—La Mancha ha culminado su modelo

de transiciún demográfica por envejecimiento de la población, si bien éste

no obedece a una mejora sustancial del nivel de vida que progresivamente

ha ido generando una natalidad baja. sino a la emigración de gente

joven”.
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Estos Indices globales que acabamos de analizar y que se refieren a

la dinámica natural de la región. al ser indices medios enmascaran la

realidad ocurrida en cada una de las provincias Que la integran. Sánchez

Sánchez, desde un punto de vista en cierto modo optimista respecto a la

natalidad señalaba que, puesto que en 1981 algunas de las provincias como

Toledo, Ciudad Real y sobre todo Albacete, superaban la tasa media

eepa~ola, se podria entrever una cierta recuperación de la misma; pero

como veremos en el apartado siguiente. que contempla la dinámica natural a

nivel provincial hasta finales de la década de los ochenta. la situación

va a ser algo distinta: solamente dos de las provincias manchegas.

Albacete SI Ciudad Real tendrán, en 1988. una tasa de natalidad superior a

la media nacional, siendo muy similar a ella la de Toledo, Esto parece

indicar, basándonos en el hecho cierto y realmente triste de que la

natalidad, tanto en la región como en el país, ha descendido una media de

4 puntos respecto a 1981. que más tarde o más temprano el crecimiento

natural en la región castellano—manchega dejará de ser crecimiento.

La evolución del crecimiento vegetativo en las provincias

castellano—manchegas es muy semejante a la que ha tenido el conjunto

regional: por consiguiente. aunque con ligeras variaciones, se producen

en cada una de las cinco provincias los mismos incrementos o

disminuciones respecto a las tasas de natalidad y mortalidad que tenia

lugar a nivel regional. al menos en lo Que respecta a la primera mitad de

siglo.

A partir de esa fecha, aunque continúa la misma jónica que en la

región, es decir, una disminución progresiva de la natalidad y un aumento

o estancamiento de la mortalidad, hay que señalar que unas provincias

difieren de otras respecto a los valores que toman ambas tasas. sobre todo

a medida que nos acercamos a la época actual.Este es el caso de

Guadalajara y Cuenca en las que se aprecia, en comparación con el resto,

un mayor descenso de la natalidad y un mayor aumento en la mortalidad

como consecuencia de unas pérdidas demográficas superiores y por

consiguiente más envejecidas, lo Que conduce de manera inexorable a un

crecimiento natural muy bajo o incluso negativo.
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Así, para precisar con más detalle la evolución provincial respecto a

la dinámica natural durante la segunda mitad de siglos vamos a seguir la

misma metodología que tomamos para el estudio de la región. es decir. nos

basaremos en los datos proporcionados por los estudios de Sánchez Sánchez

(1986) y los completaremos hasta las fechas Que nos permitan las

estadisticas más actuales (cuadro 103).

Exceptuando a la provincia de Toledo que tendrá tratamiento aparte.

las cuatro provincias restantes presentan, a mitad de siglo, tasas de

natalidad iguales o ligeramente superiores a las de la región y a la que

representa la media española, destacando Ciudad Real como la que más

nacimientos tiene (23,8 por mil> y Guadalajara como la que menos (19,9 por

mil). En cuanto a la mortalidad en esa misma época. las tasas de Ciudad

Real, Cuenca y Guadalajara son superiores a la de la región y a la media

nacional, siendo las defunciones de Albacete y Toledo algo inferiores a la

tasa media nacional. Por todo ello. el crecimiento vegetativo es superior

al 1%. exceptuando a Guadalajara Que lo tiene inferior (0.86%>. incluso

más bajo que el Indice medio español.

A medida que avanzamos en el tiempo hay que destacar el descenso que

experimenta el indice de natalidad en 1955. no sólo en la región

castellano—manchega y sus provincias sino también en el país. para luego

recobrarse inmediatamente en el comienzo de la década de los sesenta

presentando las mismas tasas de mediados de siglo.

Es a partir de estos aftos cuando la natalidad inicia un descenso

lento pero progresivo como consecuencia de la emigración. descenso que en

algunas provincias se estabiliza a finales de la década de los setenta y

en otras se continúa, como es el caso de Cuenca, Guadalajara y Albacete:

las dos primeras empiezan a registrar tasas del 12 por mil e incluso

inferiores a partir de 1977 y 1981 respectivamente.

En los años ochenta la natalidad vuelve a iniciar su proceso lento y

regresivo hasta alcanzar, a finales de la década. cotas cercanas al 12 por

mil. caso de Ciudad Real y Albacete, ambas superiores a la media nacionaU

solamente Cuenca y Guadalajara manifiestan los niveles más críticos.

Respecto a la mortalidad, sus tasas tienden a estabilizarse en esta
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década aunque. en conjunto. muestran niveles superiores a la media

nacional (8 por mil), sobre todo las provincias de Guadalajara y Cuenca.

La provincia de Toledo presenta, a principios de la década de los

cincuenta, unas tasas de natalidad y mortalidad muy similares a las de la

propia región. siendo la natalidad algo más alta Que la de la media

nacional. Respecto a ella se puede decir Que, ya en esta época. inicia un

descenso progresivo que, si exceptuamos la caida brusca ocurrida entre los

aflos 1960 y 65. se continúa de forma lenta y regular en los años

posteriores hasta prácticamente estancarse en el periodo comprendido entre

1970 y 1981. con tasas Que oscilan alrededor del 15 por mil. Por el

contrario, la mortalidad permanece estancada con tasas del 8 por mil

durante el periodo 1955—70. para ascender ligeramente entre 1975 y 1981

(9,3 por mil>. Es, pues. la segunda provincia después de la de Albacete

Que tiene un crecimiento vegetativo superior al Que presenta la región en

1981. pero inferior al del conjunto nacional en esa misma fecha. a pesar

de ser su natalidad un punto más que la media nacional.

En la década de

las otras provinciaC

paulatinamente hasta

región y a los del

mortalidad estabilí

valores, a finales

Superiores en casi

vegetativo es algo

Mancha.

los ochenta, el proceso evolutivo es similar al de

la natalidad continúa descendiendo progresiva y

alcanzar. en 1987. niveles análogos a los de la

conjunto nacional (10.8 por mil>. Por el contrario, la

za sus tasas a lo largo de toda la década. presentando

de la misma> iguales a los dc la región <8>8 por mxli y

un punto a los del país. por lo Que su crecimiento

inferior al de éste y muy parecido al de Castilla-La

Toledo es. pues, una provincia intermedia respecto a su crecimiento

vegetativo, entre Ciudad Real y Albacete que lo tienen positivo

(0,34—0,40%) y Cuenca y Guadalajara que lo tienen negativo y nulo

respectivamente (—1.4% y fi.

b) Movimientos naturales comarcales

Hemos tomado el a~o 1975 como fecha de comienzo del estudio de la

natalidad y mortalidad, por ser este año el primero en que se publican las
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estadísticas oficiales, a nivel municipal, de los movimientos naturales.

Como se aprecie en el cuadro 104. la comarca muestra a mediados de

los anos setenta una tase de natalidad que, aunQue algo inferior a la de

la provincia e incluso a la de la región. corresponde con los valores nor-

males (15 por mil) que se dan en gran parte de las comarcas de la Meseta

en esa fecha. o lo que es igual. con la que presentan las zonas que han

sufrido los efectos de la emigración. Dicha tasa se mantiene igual durante

el periodo 1975—79 a pesar de que, a mediados del mismo. se produce una

disminución en el número de nacimientos que podemos relacionar con la

primera etapa emigracional que describimos en el apartado correspondiente.

CUADRO104. Movimientos naturales en la comarca

A~OS

NATALIDAD MORTALIDAD

Crecimiento vegetativonacimientos tase defunciones tase

1975 634 14.7 416 9.6 0.51

1976 663 15.2 435 10.0 0.52

1977 590 13,5 392 8.9 0.46

1978 625 14,2 385 8.7 0.55

1979 629 14,2 408 9.2 0.50

1980 610 13,9 393 8.9 0,50

1981 554 12,6 425 9.7 0.29

1982 639 14,4 406 9.2 0.52

1983 552 12.3 462 10,3 0.20

1984 571 12.7 404 9.0 0,37

1985 593 13.1 455 10.0 0.31

1996 563 12.5 384 8.5 0,40

PERIODO 7.223 13,6 4.965 9,4 0.42

Fuente I.N.E. Elaboración propia.
(Para los cálculos se han empleado los datos del cuadro III del Anexo)
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Durante el Quinquenio 1980—84 la natalidad comarcal experimente un

retroceso respecto al periodo anterior, alcanzando sus tasas valores del

12,5 por mil, los cuales se van a mantener hasta 1986. En esa espacio de

tiempo se destaca el incremento que experimenta la natalidad en 1982 que,

sin alcanzar Indices sensacionales. refleja la importancia que tuvo la

inmigración a principios de la década.

Sin riesgo a equivocarnos podemos predecir que, al ir la evolución

natalista en la comarca más o menos paralela a la de su provincia y al

reproducirse en ella el fenóffieno entigracional, se va a producir, en los

últimos años de la década. un nuevo retroceso que situará a la natalidad

con unos indices análogos a los que han llegado tanto la Autonomía como el

país y cuyos valores estén próximos al 11 por mil.

Respecto a la mortalidad comarcal. sus tasas presentan. al principio

del periodo estudiado. valores análogos a los de su provincia y Autonomía,

aunque si más altos Que los que refleja el conjunto nacional. Pero al

Contrario que en aquéllas. no se detecta claramente el retroceso paulatino

y uniforme que a lo largo de los años siguientes hiciera que sus tasas

respectivas alcanzaran. en 1985. valores fijos o sin apenas variación.

comprendidos entre el 9 y 8 por mil, sino que a todo lo largo del periodo

las tasas mortalistas oscilan de modo arbitrario entre valores del 10.3 y

8,5 por mil> este ultimo registrado en 1986. Estas variaciones son debidas

al número de defunciones que se producen de forma irregular a lo largo de

cada año, irregularidad coherente con el alto grado de envejecimiento que’

en conjunto, tiene la comarca. Como es lógico. estas variaciones infieren

en el crecimiento vegetativo y se reflejan en los altibajos Que

experimentan sus cifras.

Dichas oscilaciones han quedado atenuadas al utilizar las tasas

medias móviles en la confección del gráfico de la figura 58, en el Que

aparecen las curvas correspondientes a los parámetros estudiados. En él se

aprecian las tendencias que presentan la natalidad y mortalidad, a

disminuir la primera y a mantenerse la segunda. lo que hace que el

crecimiento vegetativo tenga una cierta recuperación. En dicho gráfico se

han omitido los años 1975 y 1986. por figurar en él solamente los valores

medios.
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MOVIMIENTOS NATURALES EN LA COMARCA

NATAL,

rn. ~ 1 4 fi fi 4 9 1

1975 1977 1979 1961 1983 1985

Figuro 58

Debido a ésto. el crecimiento vegetativo tampoco sigue una paute fija

aunque, en general. presenta valores más altos <0,50%) en la primera mitad

del periodo estudiado que en la segunda (0,35%), valores éstos muy bajos

aunque positivos y prácticamente iguales que los de la provincia y país y

algo más altos Que los de Castilla—La Mancha.

En resumen. la comarca presenta un crecimiento natural

periodo comprendido entre 1975 y 1986. pero ésto no quiere

sus municipios aumenten de población. sino Que mientras doc

siguen esta tendencia, el resto. o sea diecisiete.

contraria, es decir, pierden población (cuadro 105).

positivo en el

decir que todos

e de los mismos
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CUADRO 105. El crecimiento natural a nivel municipal.

Crecimiento natural positivo
Municipios

Al barreal
Barc ¡ence

¡ Burujón
Camaren i lía
Fuensalida

¡ Gerindote
Maqueda
Portillo
La Puebla
Riel ves
Santa Olalla
Torr ¡ jos

TOTAL

habitantes

38
14

115
45

807
134
42
81

216
15
19

1.121

2.701
SALDO
2,258

Crecimiento natural negativo
Municipio

.

Al cabón
Arcicól lar
timaren.
Carmena
El Carpio
Carr ¡ches
Domingo Pérez
Enastes
Escaloni lía
Huecas
La Mata
Mesegar
Novés
Otero
Ou 1 smon do
Val de Santo Domingo-C
Vil lamiel

TOTAL

habitantes

44
10
2

36
76
18
44
23

.7
2

19
26
12

8
5

87
30

449

Fuente: I.N.E. Elaboración propia.

4. CARACTERISTICAS ACTUALES DE LA POBIACION

Es de capital importancia conocer. además de la población con que

cuenta una determinada región o área geográfica, la distribución o reparto

de la misma entre los diferentes municipios que la integran <urbanos.

semiurbanos y rurales) y el grado de jerarquización que presentan. Molina

et sI. <1981> destacan “el papel fundamental que el fenómeno urbano

desempeña, junto a las dotaciones de infraestructura y equipamiento que

lleva consigo. en la ordenación del territorio”. Así, la existencia en ese

área geográfica de una densa red urbana que cubra la mayor parte de su

superficie y que además presente un cierto grado de jerarquización.

determinará un equilibrio territorial en cuanto a su organización

económica y demográfica. Por el contrario, si esta red urbana no existe o

está deficientemente distribuida a lo largo y ancho de ese territorio,

éste acusará un cierto desequilibrio producido por las graves consecuencia

que determina la concentración masiva de la población. por un lado y la

desertización demográfica o despoblación, por el otro.
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Apoyándonos en estas consideraciones, hay que afirmar que la región

de Castilla—La Mancha no constituye un ejemplo de equilibrio territorial

respecto al reparto de su población. Basándose en la clasificación que

caracteriza a los diferentes núcleos de población. según su número de

habitantes. Molina et al. estudian las cinco provincias castellano—manche-

gas. resaltando la importancia que tienen los núcleos rurales de escasa

población, para lo cual dividen en dos categorias a los municipios que

cuentan con un contingente demográfico inferior a los dos mil habitantes:

hasta 500 habitantes y de 501 a 2000 habitantes’ ya que en determinadas

provincias los primeros ocupan un lugar destacado en cuanto a su número

(cuadro 106>.

4.1 REPARTO DE LA POBLACION A NIVEL MUNICIPAL

a> Contexto regional y provincial

Según datos del padrón de 1986, el 82.4% de los 916 municipios Que

integran la Autonomía engloban a una población inferior a los dos mil

habitantes. Pero estos municipios no se reparten por igual en toda

Castilla—La Mancha sino que podemos encontrar una gran diferenciación. en

cuanto a su número. entre 1am provincias de su parte norte—nororiental.

como son Guadalajara y Cuenca y las más meridionales, Ciudad Real s’

Albacete. A la provincia de Toledo la podemos considerar como un caso

intermedio entre los dom conjuntos anteriores.

Ateniéndonos a los datos—resumen del cuadro iflá. la población

castellano—manchega es poco importante. ya que representa el 4,28% del

total demográfico nacional (38.891.313 h.). Esa escasa población aparece

repartida en el 11.41 del total de los municipios nacionales (8.056).

aunque se establezcan notables diferencias entre ellos según las distintas

provincias de la Comunidad. La inexistencia de núcleos de gran tamano es

una prueba de su poca fuerza de atracción demográfica. La capacidad de

ordenación del espacio queda muy reducida a su entorno. Como ya dijimos’

la region castellano—manchega ha vivido dependiente de la expansión

madrileña, al menos en sus áreas de influencia más definidas como son los
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corredores Madrid—Guadalajara y fladrid—Toledo, éste último con una

prolongación hacia Talavera de la flema. Sin embargo, la influencia del

gran Madrid no ha logrado crear núeleos de importancia económica

significante y con crecimiento demográfico en continua evolución, capaces

de sujetar la gran emigración rural que ha tenido lugar en Castilla—La

Mancha.

Ial, más del 50% de los municipios engloban a un pequeño número de

habitantes por un lado y por otro, casi el 45% del contingente demográfico

castellano—manchego vive en 23 núcleos urbanos, la mitad de los cuales se

localizan en la provincia de Ciudad fleal. Este mal reparto de la población

representa, desde el punto de vista demográfica, una deficiente estructura

sin ninguna capacidad para organi2ar su territorio. Sus ciudades no

guardan un cierto orden o grado de jerarquja que les permita articularse

de forma ordenada, con un gran núcleo urbano como cabeza centralizadora Y

una red de varios centros urbanos subordinados, uniformemente repartidos a

lo largo y ancho de su territorio.

Esta situación actual es fruto, pues, de la falta de desarrollo,

tanto económico como social, capaz de retener a una población que en busca

de una mejora en su nivel de vida ha tenido que emigrar, creando con ello

una situación regresiva, situación que en los últimos aHos parece que ha

disminuido a causa de la crisis que atraviesa el país, pero Que permanece

latente pudiendo volver a darse llegado un momento más favorable.

Analizando las provincias autonómicas por separado, observamos que

Guadalajara presenta un dominante aspecto rural representado, en su

mayoría, por los núcleos cuya población no llega a 500 habitantes (8S,9%).

Tan sólo cinco municipios tienen carácter semiurbano: Sigiienza, Molina de

Aragón, Erihuega, Mondéjar y Cifuentes, los cuales desarrollan una

actividad preferentemente agraria complementada a veces con otras

actividades de tipo pedagógico o religioso, como es el caso de Siglienza,

que influyen muy poco en la actividad económica de la provincia. El

carácter urbano está representado por dos núcleos solamente: Azuqueca de

Henares y la capital, Guadalajara, importantes no solo por su población

sino también por ubicarse en ellos, aparte de los servicios propios de una
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CUADRO 106. Castilla—Ls Mancha y provincia..
nivol sunicipal solón .1 padrón dc 1986.

Reparto de la población a

Nósero de habitante, bar
0—500 502—2000 2001—10000

sunielsio

sas d. 10000 TOTAL

Hóse,. te
sunicipio.

4
Z respecto

~ total provincia
4o

Población

257

88.9

33fl11

25

8.7

24.275

1

1.7

17.419

0

0.7

70.533

289

100.0

146.008

,eoecto
total provincia 23.1 16.6 11.9 48,4 100.0

Masera te
•unicipioe 153 66 27 2 238

E respecto
~ total provincia
a
U Población

64.3

33062

27.8

62.450

7,1

61-862

0.8

53.558

100.0

210.932

E respecto
total provincia 15.7 29.6 29.3 25.4 100.0

Masera de
sunicipio. 51 92 58 3 204

g ~ respecto
u, total provincia
o
— Población

25.0

15.645

45.2

99S98

28.4

232.622

1.5

139.679

100.0

487.844

E respecto
total provincia 3.2 20.5 ¿7,7 28.6 100.0

Número de
sunlcipio. 10 46 32 21 99

-J

4
~ E r..pecto

~ total provincia
o

4

Población

o

10.1

5.384

46.5

¿9690

32.3

155.919

11.2

268.974

100.0

47t967

E respecto
total provIncia 0.7 10.4 32.6 56.3 100.0

Nósero de
sunlcipio.

u,A-os E respecto
1~>< total provincia
-J
< Población

11

12.8

5.228

44

51.2

¿6.766

26

30.2

87.563

5

5.8

204.721

86

100.0

342.278

E respecto
total provincia 0.9 13.7 25,6 59.6 100.0

Masera de
sumicipio.u2

4
1 E respecto
5 total cosunidad

5 PoblacIón-j

482

52.6

89.100

273

29,8

283.079

138

15.1

555.385

23

2.5

737.465

916

100.0

1.665.029

d E respecto
total cosunldad 5.4 17.0 33.3 ¿4.3 100.0

Puente: 1.N.E. Elaboración propia.
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capital de provincia, la casi totalidad de su actividad industrial debido

a su situación privilegiada dentro del corredor Madrid—Guadalajara.

Cuenca ya presenta algunas diferencias respecto a la anterior’

aunque su actividad sigue muy unida al sector primario4 Una de estas

diferencias es la de presentar mayor porcentaje de núcleos semiurbanos.

aunque sus funciones dominantes tienen también un marcado carácter

agrario. Además la población se encuentra más repartida entre las dos

categorlas de núcleos rurales, siendo el porcentaje de éstos del 64,3 y

27,8% respectivamente, Pero, al igual Que la anterior, cuenta con sólo dos

municipios con carácter urbano: Cuenca capital y Tarancón. este último con

cierto matiz rural, anticipo de lo que van a ser los municipios rururbanos

manchegos.

Tanto en una provincia como en otra, la presencia de enclaves

demográficos de relativa importancias capaces de crear una organización

del espacio. son insuficientes y están mal repartidos dentro de su

territorio en cuanto a situación geográfica.

Ciudad Real y Albacete contrastan notablemente con las provincias

antes citadas, sobre todo respecto al número mucho menor de municipios con

carácter rural, teniendo muy escasa representación los que cuentan Con

menos de 500 habitantes: 10.1 y 12,8% respectivamente. En ambas,

predominan los núcleos que engloban una población comprendida entre los

500 y 10.000 habitantes. aunque siguen teniendo un significado

eminentemente agrario en lo Que respecta a su actividad económica.

Ciudad Real destaca por tener el mayor número de municipios con un

contingente superior a los diez mil habitantes (11~1X). es decir. con

carácter urbanos aunque su actividad económica sigue muy unida, por

tradición, al sector primario. Ahora bien. este sistema que presenta

ventajas con respecto a su número, situación geográfica y grado de

jerarQula~ carece de impulso y dinamismo económico, con lo Cual la

influencia que puede ejercer respecto a la organización del espacio y a la

dinámica demográfica provincial, es poco significativa. En cuanto a su

situación geoaráfica. aunque la mayaria de estas ciudades se reparten en
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un amplio espacio, todas ellas, a excepción de Puertollano, se sitúan en

la mitad centro—oriental de la provincia, quedando la otra mitad carente

de ciudades urbanas. Puertollano ha cobrado importancia Como núcleo

urbano debido a ubicarse en ella una importante refineria de petróleo, la

única existente en el interior del pais.

Estos núcleos urbanos~ en número de once. son los siguientes: Ciudad

Real (55.295 hfl. Puertollano (50.159 h.>. Tou,elloso (27.566 h.>. Alcázar

de San Juan <25.977 hfl, Valdepefias (25.154 hfl. Manzanares (18.201 hA.

Daimiel (17.282 hA, La Solana (14.080 hJ~ Campo de Criptana <13.433 hA.

Socuéilamos (11.783 hA y Bolalios de Calatrava (10.044 hA. Todos ellos

tienen gran parte de su economia basada en el sector agrario, por lo que

pueden denominarse como ‘agrociudades”.

En la provincia de Albacete tan sólo cinco núcleos de población

tienen carácter urbano: Albacete (127.169 hA. la mayor de las capitales

castellano—manchegas, Hellin <23.456 hA, Almansa <21.568 hA. Villarro—

bledo (20.201 hA y La Roda <12.327 hA. Todas situadas al norte de la

provincia, a excepción de Hellin, adolecen de escaso potencial económico s’

no llegan a organizar la provincia desde el punto de vista de ordenación

territorial.

Por último, la provincia de Toledo se la puede considerar un caso

intermedio entre las dos primeras y las dos últimas anteriormente mencio-

nadas. Los municipios rurales de menos de 500 habitantes tienen relativa

importancia, aunque casi duplican su porcentaje los que contemplan una

población comprendida entre los 501 y 2000 habitantes. Estos pequeños

municipios aparecen localizados. de modo preferencial. en su mitad

suroccidental aunque tambien se mezclan con los de carácter semiurbano en

las zonas más especificamente agrarias.

Los núcleos semiurbanos. en número de 58. se ubican, principalmente.

en la parte central y oriental de la provincia dentro de las comarcas de

Torrijos, La Sagra. La Mancha y Navahermosa, con una función económica más

próxima al sector primario que a los otros dos. Por último, el poblamiento

urbano en esta provincia está más próximo al de Guadalajara y Cuenca que
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sí de las restantes, teniendo, por lo tanto. escasa representación.

Destacan tres nucleos Toledo capital <62.831 h.>, Talavera de la Reina

(66.659 Ii.> y Madridejos <10.199 hj. “El mayor peso demográfico del

segundo obedece. no sólo a la importancia que tiene su actividad agraria.

en gran Darte Influenciada por la vega del Tajo> sino también al reciente

proceso de Industrialización. La ciudad de Toledo también ha experimentado

un crecimiento industrial en virtud de su consideración como poligono de

descongestión de Madrid, pero no ha alcanzado los objetivos previstos. de

manera que el número de puestos de trabajo creados ha Quedado muy por

debajo de los programas y por consiguiente su incremento demográfico ha

sido poco significativo. Los resultados, en definitiva han sido negativos

y realmente la infraestructura creada está subutitizada”. <Molina et al.

1997>.

b) Análisis comarcal

Refiriéndonos a los mismos parámetros Que

provincias y utilizando los datos proporcionados

Anexo, hemos confeccionado el cuadro 107 en el

distribución por municipios de la población comarcal.

se aplicaron a las

por el cuadro 1 del

Que se describe la

CUADRO 107. Comarca de Torrijos. Reparto de la población a nivel municipal
según el padrón de 1986.

0-500 501-2.000 2.001-10.0D0 más de 10.000 Total

Fuente: 1.N.E. Elaboración propia

Número de habitantes por municipio

Número de
municipios 10 14 5 29

X respecto
al total 34,5 48.3 17,2 100.0

Población 3.141 15.796 26.026 44.953

X respecto
al total 7.0 35,1 57,9 —- 100.0
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Sin tener en cuenta las decisiones adoptadas en la Conferencia de

Praga para determinar el carácter rural de las poblaciones según el número

de personas que se dediquen a actividades agrarias y contando. unicamente,

con el número de habitantes que se contabilizan en sus núcleos, resulta

que cinco de ellos tienen el carácter semiurbano éstos son: Torrijos.

Fuensalida. La Puebla de Montalbán. El Carpio de Tajo y Santa Olalla,

todos ellos con una población comprendida entre 2 y 10.000 habitantes.

Según vimos en el cuadro 97, solamente los dos primeros tienen verdadera-

mente este carácter, careciendo la comarca de núcleos urbanos. Santa

Olalla. en 1981, era todavia núcleo rural.

Torrijos es. por lo tanto. una comarca eminentemente rural, en la que

tienen cierto predominio los núcleos que cuentan con una población

comprendida entre los 500 y 2.000 habitantes (48.3%> sobre las poblaciones

con un contingente inferior a esa cifra, cuyo porcentaje tampoco es nada

bajo <34.5%).

En 1986, Torrijos (8.793 h.) y Fuensalida (6.287 h,> siguen

manteniendo el carácter semiurbano, ya que cada vez tienen menos población

dedicada a la agricultura, o al menos no figura ésta como actividad

principal, utilizando sus rentas como complemento a los ingresos obtenidos

por actividades en los otros sectores. También han aumentado su población

La Puebla de Montalbán <6.465 h.> y Santa alalia (2.146 hA, por lo que

habria que determinar, cuando analicemos la población de estos municipios,

si entrarían ya en la categoria de memiurbanos. Por el contrario. El

Carpio de Tajo <2.335 hA ha disminuido su población respecto al censo

anterior, con lo que sigue manteniendo su carácter rural.

A pesar de estar ubicada dentro del triángulo formado por las vias de

comunicación que unen Madrid con Toledo (N—4O1). Toledo Con Talavera

CC—saz) y Madrid con Talavera (N—Y), además de ser atravesada por la

carretera Toledo—Avila (N—403) que pasa por su capital. Torrijos, lo mismo

que sucede con el ferrocarril Madrid—Badajoz. la comarca permanece en una

situación aletargada en su mayor parte. a excepción de algunos núcleos que

muestran cierto desarrollo, entre los que se encuentran los anteriormente

citados, Torrijos y Fuensalida.
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AsI y como preámbulo si capitulo económico diremos que en los

veintinueve municipios que configuran la comarca. todos ellos con una

vocación eminentemente agrícola basada en el cultivo tradicional del

cereal de secano. vid y olivo, y con un regadio importante localizado en

la vega del Tajo. destacan como más relevantes en cuanto a su desarrollo:

La Puebla de

predominio del

papel el regadío.

— Portillo y Fuensalida como nucleos industriales.’3~

— Torrijos. cabeza de partido judicial y capital de la comarca

que el sector terciario he cobrado un gran desarrollo.

En estos

hablando. que

acompaFiado de

anal <abetos).

Puensalida en

hab itantes.

municipios se observa un mayor nivel de vidas econ¿micamente

en el resto de la comarcas aunque éste no siempre v&

un mayor nivel educacional y cultural <elevado número de

Un ejemplo de esto es el número de turismos censados en

1988: unos dos mil vehiculos para una población de 6.463

Montalbán como centro histórico y cultural, con

sector primario, dentro del cual juega un importante

en la

Abundan en la comarca las Sociedades Agrarias de Transformación,

fundamentalmente dedicadas a la ganaderia y está bastante extendido el

cooperativismo. Por ejemplo, en Fuensalida hay dos cooperativas que

absorben la producción vitícola que. en conjunto. reunen cerca de mil

socios. A modo de inciso y relacionado con ésto. diremos Que los sistemas

de producción de vino dirigidos. normalmente. a la denominación de origen

•‘Méntrida”. no conllevan excesiva calidad.

Ligadas al regadío <municipios de La Puebla de Montalbán. El Carpio y

Malpica de Tajo). existen algunas industrias dedicadas a la conserva (“El

Cidacos’. “Castillo de Malpica”....etc).

En cuanto a la propiedad. ya vimos en el capitulo precedente que se

hallaba muy repartida, sobre todo en los municipios cuyo cultivo

tradicional es el vifledo, como por ejemplo. Fuensalida. Aquí cada

propietario suele tener varias parcelas muy diseminadas y pra’cticamente
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toda. las familias tienen alguna propiedad rústica: esto explicarla el

elevado número de tractores y maquinaria en relación al tamaño del término

<unos 300 tractores según datos del Ayuntamiento>. La transmisión de la

propiedad pasa de padres a hijos.

No existen en la comarca poligonos industriales propiamente dichos,

es decir. realizados por planes de Urbanismo. Referente a esta faceta

efladiremos que el crecimiento de los cascos urbanos se hace de forma un

tanto anárquica. besándose en Normas subsidiarias Que tratan de sustituir

a Planes Integrales de Urbanismo. Actualmente se observa una dispersión de

los mismos y unB tendencia al abandono de los núcleos antiguos. <4>

4.2 LA ESTRUCTURABIOLOGICA

4.2.1. El indice de envejecimiento

a> Análisis regional y provincial

Hoy. a Castilla—La Mancha se la puede clasificar como una región

biológicamente envejecida debido, principalmente, a la emigración de

efectivos humanos en edad de trabajar.

Utilizando el Indice de envejecimiento de Sauvy<5> que considera

población vieja cuando su valor es superior a 30, es decir, cuando hay más

de tres mayores por cada diez jovenes. poblaciones estacionarias si los

Indices se situan entre 20 y 3D y poblaciones jóvenes cuando éstos son

inferiores a 20. Sánchez establece este parámetro para las provincias que

configuran la Comunidad. basándose en los dato. del Censo de 1981 (cuadro

108>. Como es lógico, este Indice tiene un significado distinto cuando se

analizan por separado las capitales provinciales del resto de los

municipios, ya que en los núcleos urbanos se observa un envejecimiento

menor y. como consecuencia, una estructura demográfica más joven. Por el

contrario, los núcleos rurales muestran un envejecimiento mayor. incluso

que el del total provincial.
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CUADRO108. Indices de envejecimiento en Castilla—La Mancha

Provincias
Provincia Capital Provincia sin capital

1

1975 1991 1996 1975
1

1991 1986 1975 1981 1986

Toledo

C. Real .a

Cuenca

Guadalajara

Albacete

Castí lía—
La Mancha

51.0

45.8

63.0

68.3

40.9

50,1

56.9

52.2*’

73.5

70.5

46,1

57.8

63.0

61.1

87.5

80.4

52.0

64,1

41,6

33.3

46.4

33.9

26.6

33.7

42.0

44.9”

53.3

36.0

32.6

37,9

43.5

41.0

54,9

38.1

33.5

39.5

52.2

47,2

66.5

89.4

48.2

53.9

59.0 *

60.5 **

78,8

100,6

54.2

64.7 **0

66.1

64.1

97.3

122.7

65.2

71,9

* Si se excluye a Talavera de la Reina. el Indice se elevarla a 64,7.
** Sánchez no da los datos de Ciudad Real correspondientes a 1981. Los

que figuran en el cuadro han sido elaborados por el autor de esta
tesis.

*~* Si junto a las cinco capitales se excluyera también a Talavera de la
Reifta. el Indice se elevarla a 67.8.

Fuente: Para 1975 y 1981: Sánchez Sánchez <1986)
Para 1986: Elaboración propia sobre datos del LN.E. (cuadro IV
del Anexo).

El Censo de 1981 nos muestra, descartando las capitales de Albacete y

Guadalajara que presentan cierto rejuvenecimiento <Indices cercanos a 30),

el grado, excesivamente alto, de envejecimiento producido en el medio

rural durante el periodo 1975—1991. destacando. sobre las demás provin-

cias, la de Cuenca con el 78.9 y la de Guadalajara con el 100.6, es decir.

un anciano por cada jóven menor de veinte años. cifra Que contrasta

notablemente con la de su capital (35.0).

Como podemos observar, los Indices de envejecimiento en el medio

rural (provincia sin capital) son muy elevados. del orden de cinco ancia-

nos por cada ocho jóvenes de media, si tenemos en cuenta que en una pobla-

ción considerada como estacionaria, la relación es de un mayor por cada

cuatro o cinco jóvenes.

-778-



Este desequilibrio en la estructura de los grupos por edades ha sido

consecuencia de la emigración masiva que ha tenido lugar en Castilla—La

Mancha- El Indice de envejecimiento es realmente alto: los mayores de

mesenia anos representan el 191 de la población total. media superior a la

de España’ cuyas personas con esa edad representan el 15% de la población

nacional. Según Sánchez Sánchez <1996>. la proporción de mayores de

sesenta sEos. en los municipios menores de cincuenta mil habitantes, se

eleva al 211 mientras que en los menores de 2.000 habitantes. dicha

proporción supera el 25%.

Un quinquenio después se aprecie, de manera más acusada, el aumento

experimentado por el Indice de envejecimiento, tanto a nivel provincial

como en la región. Incluso en las capitales provinciales se deja sentir

este mayor grado de envejecimiento, debido a la disminución de los naci-

mientas por el control de la natalidad y al estancamiento de la mortali-

dad. Toledo y Cuenca resultan ser las capitales con más alto Indice de

ancianidad, manteniendo Albacete y Guadalajara el “rejuvenecimiento” al

Que antes hemos aludido, el cual queda expresado con cifras algo más bajas

que el que presenta el conjunto de capitales de la Comunidad (39,5>.

Sin embargo, en el medio rural los Indices de envejecimiento son

alarmantes, destacando como casos verdaderamente angustiosos Cuenca y

Guadalajara. sobre todo esta última que presenta una proporción de doce

ancianos por cada diez jóvenes menores de dieciseis anos. mayor aún que la

de 1981 y muy superior a la media comunitaria.

El campesinado de Toledo sigue manteniéndose en una situación

intermedia entre Ciudad Real y Albacete que muestran poblaciones “menos

envejecidas” y Cuenca y Guadalajara que, como hemos dicho, muestran una

situación verdaderamente catastrófica.

En 1996, la población rural de la región castellano—manchega acusa

una baja natalidad, consecuencia de la carencia de personas jóvenes en

edad de procrear que han tenido que salir de este medio en busca de un

mejor nivel de vida y,por lo tanto,una disminución en la población joven,

con lo cual se llegará difícilmente a un reemplazamiento generacional. Su

-779-



Indice de envejecimiento <71,8) es bastante superior al que registra el

conjunto nacional en el mismo aRo (50.4).

b) Análisis comarcal

En el cuadro U del Anexo en el que se relaciona el número de

habitantes menores de dieciseis aRos y mayores de sesenta y cinco,

correspondiente, a los veintinueve municipios comarcales y con información

procedente del Censo de 1981. figura también el Indice de envejecimiento

de esta población calculado mediante el Indice Sauvy. t5>

El remultado es bastante significativo: la casi totalidad de los

municipios torrijenses. veinticinco en concreto. muestran una población

muy envejecida, mientras que cuatro mantienen una situación estacionaria,

aunque sus Indices están bastante próximos al valor 3O~ son Barcience,

Gerindote, Huecas y Torrijos. Se podría pensar que la causa de su

rejuvenecimiento”. refiriéndonos a los tres primeros, fuera su situación

próxima a la capital de la comarca. Torrijos, tomando el papel de

“ciudades—dormitorio” pero esta denominación quedaría fuera de lugar al

ser las distancias tan pequeRas y el poder trasladarse las personas

fácilmente de un lugar a otro. No obstante, si es un hecho cierto que

estos núcleos de población están muy próximos a Torrijos, sobre todo

Gerindote, pero pensamos que la razón no es otra que su desarrollo

industrial o de los servicios en el caso de la capital.

Algunos Indices municipales muestran valores muy elevados, como es el

caso de Val de Sto. Domingo (331>, localidad en la que por cada joven

menor de díecíseis anos se encuentra a tres mayores de sesenta y cinco

aRos. En situación parecida pero sin llegar a esa cifra, ya que presentan

Indices superiores a 100,se encuentran los municipios de Alcabón,

Arcicóllar, El Carpio de Tajo. Carnches. Domingo Pérez. Erustes, Plesegar,

Otero. Rielves y Yillamiel. Es curioso el caso de El Carpio que. teniendo

el carácter de núcleo semiurbano en razón a su número de habitantes, pre-

senta una población muy envejecida. En esta loc8lidad, la población ha

descendido en los últimos cinco aRos (cuadro III), a causa de marcharse la

población joven, siendo sustituida en parte por el retorno de los
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jubilados. En la actualidad hay un anciano por cada persona joven. Si

tomamos la población de hecho, resulta una prueba más que confirma el

agotamiento biológico al Que ha llegado este municipio: en 1986 se censan

2.335 habitantes. ciento setenta y cinco personas menos que en 1981.

En resumen, podemos afirmar que el 861 de los municipios muestran un

notable grado de envejecimiento, todos ellos por encima de la media

provincial sin contar la capital. de los cuales once. registrando Indices

superiores a 100. crean una situación alarmante de un total agotamiento

biológico.

A modo de comparación hemos calculado el Indice de envejecimiento

para 1986, pero solamente en los cuatro municipios—piloto elegidos para

esta clase de estudios más detallados (cuadro 109).

Aunque el cálculo respecto a 1986 se ha realizado utilizando

parámetros algo diferentes a los empleados en 1981, <para este aso, el

denominador de la relación se refiere a los menores de dieciseis a~os y en

el de 1986, a los menores de quince), hemos optado por dar los resultados

como válidos al ser muy semejantes a los calculados mediante extrapola-

ción, (ya que conocemos también el número de jóvenes menores de veinte

anos), para obtener el número de jóvenes menores de dieciseis anos; pero

por opinar que la cifra extrapolada resulta muy teórica y no afectar para

nada al resultado final, hemos preferido no hacer este cálculo.

CUADRO109. Evolución del Indice de envejecimiento.

Municipios—piloto Censo de 1981 Padrón de 1986

Fuensal ida 3~? 49

La Puebla de Montalbán 65 77

Santa Olalla 88

Val de St0. Domingo— 331 236
Caudilla

Fuente: I.N.E. Elaboración propia.
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Queda. pues, calculado el Indice de envejecimiento para 1986 mediante

la relación:

personas mayores de 65 años
personas menores de 15 aRos

Comparando los resultados expresados en el cuadro 109. se deduce

fácilmente que. mientras en los dos primeros municipios el Indice ha

aumentado significando, con ello’ un incremento de la población mayor de

65 aftos. en los dom últimos ha disminuido, sobre todo en Val—Caudilla. Aún

sal. todos ellos siguen teniendo valores muy altos.

4.2.2 La compaslcl6n de la población por grupos de edad y sexo

a) Análisis regional y provincial

Ya hemos visto a través de los Indices de envejecimiento. el grado de

agotamiento biológico al que han llegado los núcleos rurales

castellano—manchegos, bastante más acusado aún que el obtenido en las

capitales de provincia respectivas y que conduce a una situación poco o

nada favorable para el desarrollo de una agricultura a tenor de los

tiempos.

La fuerte emigración que se ha producido en la Comunidad y el

descenso que ha sufrido la natalidad en los últimos a~ios, consecuencia una

de la otra, han hecho deficitario el contingente de población joven en

edad de trabajar. La juventud es un recurso demográfico muy importante. no

sólo desde el punto de vista cuantitativo sino como personal cualificado

Que. aparte de estar mejor preparado física e intelectualmente, es capaz

de aportar innovaciones, mostrar inquietudes y tener más fácil acceso al

conocimiento de tecnologías punteras y nuevas formas de producción. Por el

contrario, el contar con una población envejecida, apegada a costumbres y

formas de vida tradicionales, consideradas por ella como las mejores.

hacen inviable todo lo que suponga un cambio o transformación de las

estructuras, no solamente las agrarias sino también las referentes a otros

sectores de la economía. Este es el caso de la Comunidad de Castilla—La

Mancha. cuyo déNcit en población activas sobre todo en personal de edades
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medias con experiencia y en pleno rendimiento, es más bien alto,

acusándose en unas provincias más que en otras.

Como los objetivos que pretende este estudio están centrados en la

problemática del sector agrario y Ésta proviene, en gran parte. de las

caracteristicas demográficas, más o menos favorables. del medio rural.

vamos a analizar la distribución por edades que vive en este medio.

basándonos en los estudios realizados por Molina et al. C1987>. cuadro

110.

CUADRO 110. Estructura de la población por edades. en el medio
Censo de 1981.

rural CX>.

Edad— delSafios
Provincia

deISa29
<provincia

de30a44
menos capital)

de4SaSS + de6D

Toledo 24 23 15 19 19

C. Real 24 24 15 19 18

Cuenca 21 22 14 20 23

Guadalajara 19 21 13 20 27

Albacete 25 23 15 19 18

Castilla— 23 23 15 19 20
La Mancha

Fuente Molina y cols.

De este cuadro se pueden sacar las siguientes conclusiones:

— 1-os porcentajes de población joven, entre 15 y 29 aPios, son algo

superiores a los que presenta la población entre 45 y 59 a~os, en las

provincias de Toledo. Ciudad Real y Albacete. hecho muy similar al

~ue presenta la Comunidad.

— En las provincias de Cuenca y Guadalajara los porcentajes de estos

dos grupos de edad son muy parecidos. siendo Guadalajara la que

presenta una mayor proporción de mayores de sesenta aRos, seguida de
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Cuenca. datos que corroboran, una vez más, el mayor envejecimiento de

la población rural en estas dos provincias.

— Tanto en la Comunidad como en sus provincias, el porcentaje menor de

población (15%> corresponde al grupo comprendido entre 30 y 44 años.

que es el más afectado por el fenómeno emigratorio, destacando

Guadalajara por registrar el porcentaje más bajo de este grupo de

población <13%).

— Como la creación de riqueza se supone que es debida. en su mayor

parte, al trabajo de la población comprendida entre los 30 y 44 años.

vemos que hay un gran desequilibrio entre ésta Cpoblación productora)

y el resto <población dependiente>. Un hecho que pal ja, en parte.

este desequilibrio, es que en gran número de municipios rurales y,

sobre todo, los que engloban poblaciones inferiores a los 2.000

habitantes. se encuentran personas jubiladas que se hacen cargo de

las faenas del campo.

Como es de todos conocido. el análisis de la composición por grupos

de edad de una población se veribca mediante la representación de la

misma en una pirámide de población o histograma doble de frecuencias,

por separar a los hombres de las mujeres. A través de ella Queda reflejada

la situación de los efectivos demográficos en un momento dado y la

historia de estos efectivos en función de su edad, además de proporcionar

una visión global de la natalidad—mortalidad y movimientos migratorios.

A continuación se exponen las pirámides construidast~> a partir de

los datos del Censo de 1991 por Molina et al. (1987). las cuales muestran

la distribución de la población por edades y sexo en las cinco provincias

castellano—manchegas, en sus capitales respectivas y en el medio rural

<provincia sin capital). También se muestra la pirámide referida al

conjunto regional publicada por Diaz Moreno en el Atlas de Castilla—La

Mancha (198é), la cual ha sido retocada por nosotros en el último tramo de

edades <mayores de 80 años>, para servir de motivo de comparación con las

provinciales; se representa en la figura 59.
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Con ello resaltaremos los hechos más significativos que se entresacan

del estudio de las pirámides comenzando por la que representa al conjunto

autonómico, puesto que el proceso evolutivo reflejado en ella es la

síntesis de lo ocurrido, con algunas matizaciones, a nivel provincial.

Pirámide regional (1981)

En ella se observan los mismo hechos que en la pirámide nacional

(Atlas de Castilla—La Mancha 1996), aunque algunos tienen un carácter mas

acusado. Así, los grupos de población con edades comprendidas entre los

veinticinco y cuarenta y cuatro años presentan un perfil prácticamente

cóncavo, tanto en los hombres como en las mujeres, debido no tanto a la

influencia de los no nacidos a consecuencia de la guerra civil como a la

intensa repercusión que ha tenido la emigración en la comunidad caste-

llano—manchega durante los años sesenta.

Por otro lado, los tramos inferiores de la pirámide, con forma de

tronco invertido, son debidos a la baja natalidad y al escaso crecimiento

natural, ambos explicables por el control de la natalidad y por la

ausencia de personas (emigrantes) en edad de procrear. Por ello~ los

porcentajes del intervalo de O a 14 alias resultan inferiores en la región

respecto a los de España: 23,62% en Castilla—La Mancha frente al 25,63%

del conjunto nacional.

Pirámides provinciales (1981)

flepresentan un proceso similar al ocurrido en la región si estudiamos

la totalidad de cada uno de los conjuntos provinciales <Hg. 60).

Las provincias de Cuenca y Guadalajara sobresalen en cuanto a su alto

grado de envejecimiento, reflejado en sus pirámides respectivas mediante

la largura de los brazos correspondientes a la población mayor de sesenta

y cinco años y a la cortedad de los que representan a los menores de

quince años. En cuanto a lo demás, todas ellas presentan rasgos similares,

con las típicas entalladuras en los tramos medios que corresponden al

déficit de población trabajadora.
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Estas entalladuras resultan menos perceptibles en las pirámides

representativas de le población de las diferentes capitales provinciales,

por ser éstas centros de destino de gran parte de los emigrantes de sus

provincias respectivas. También las bases piramidales ofrecen una amplitud

más grande, signo de una mayor vitalidad y crecimiento de sus efectivos

humano.. Inequlvoco de un rejuvenecimiento de su población. Este ha tenido

gran significación en Toledo y Guadalajara. explicable, a su vez. por la

inmigración producida a causa de su impulso industrial que. Bunque de

carácter moderado. lo he hecho posible. Son. pues. las únicas pirámides

que no presentan una base retranqueada.

Como queda más claro el grado de evolución al que ha llegado la

población castellano—manchega, es examinando las pirámides

correspondientes a la población rural de sus provincias. Estas aparecen

totalmente desfiguradas, alejándose bastante del concepto de pirámide en

su sentido más estricto. Presentan un ensanchamiento bastante apreciable

en su parte superior que denote el fuerte nivel de envejecimiento que

experimente la población campesina. Las grandes entalladuras en los tramos

medios de la pirámide, superiores a los que presentan las capitales y

conjuntos provinciales respectivos expresan, de modo elocuente, el éxodo

masivo de la población trabajadora, tanto joven como adtalta.,y que se acusa

fuertemente en las provincias de Cuenca y Guadalajara. También los tramos

de la base. correspondientes a las edades infantiles. se encuentran

retranqueados, algo menos en Toledo y Albacete que en el resto de las

provincias.

En síntesis se puede decir que las pirámides provinciales, aunque

muestran un equilibrio entre los dos sexos. delatan un estado regresivo de

sus poblaciones respectivas, como lo demuestra el hecho de presentar una

base estrecha en relación con la cúspide, consecuencia del retroceso de la

natalidad: unas entalladuras en los tramos correspondientes a las edades

medias. debidas a la emigración de la población activa y un ensanchamiento

muy acusado de los tramos superiores, reflejo del alto grado de

envejecimiento al que ha llegado la población.
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Pirámides comarcales <1986>

En este apartado vamos a representar y comentar las pirámides

correspondiente. a los municipios—piloto escogidos para el estudio

demográfico a nivel municipal (Fig. 61). las cuales nos darán una idea

aproximada de la distribución por edades de la población comarcal, según

la categoría de sus municipios y en los últimos a?ios. ya que están

confeccionadas mediante datos proporcionados por el padrón dc 1986.

Para ~ue estas pirámides, en total cuatro. tengan un patrón de

referencia, se han construido al mismo tiempo las correspondientes a la

provincia de Toledo, también con datos de 1986. en sus tres facetas: total

provincial, capital y medio rural (Fig. 62>. No hemos creido oportuno

construir las pirámides del resto de las provincias castellano—manchegas

por suponer que han tenido una evolución parecida a la de Toledo y no ser

de gran utilidad su estudio en el presente trabajo.

También y como motivo de comparación mostraremos’ al final de este

apartado. las pirámides de población referentes a Castilla—La Mancha y a

la nación. construidas con los datos de 1986 proporcionados por el LN-E..

pudiendo ver así la evolución Que ha tenido la población comparada con la

de 1981 (Fig. 63).

Volviendo a la comarca, a través de las cuatro pirámides representa-

tivas de los municipios—piloto se pueden entrever las diferencias que se

dan en la comarca en cuanto a la composición de la población. Asti la de

Fuensalida. que es la que más se asemeja al concepto central de pirámide.

refleja una población progresiva gracias a la industria desarrollada en su

municipio y en la Que la inmigración, en los últimos anos. ha tenido una

gran importancia.

A primera vista podemos deducir de su configuración una baja

natalidad, pareja a la tendencia del país y una baja mortalidad propia de

la tónica general europea.

Frente a ella, en el extremo opuesto, se encuentra la que representa

a Val de Sto. Domingo, ejemplo clarisimo de pirámide regresiva, con una

-793-



‘
‘o

—
a-

It

o

u>jataJ1

•

oo
,

4=1•=
E

H

1~
t0

-
u,

-‘4
-J

-e
,

U,
D

u1-
-“z

<~>
.4j-

oo
.41

Z
o

wo
o

ja
o

—
,4

1
—

1-~
~

z
Z

ja
.4

u
“o

o-
o

o
,

-JCC
‘4

U,jajan1

o£•5~‘4Oa
,

O0

U
,

jam1

.4o-!
‘4

‘4

•
r-

‘4Ir,
u,-4o

,
U

,
ja

.4
—

02—
J

4—
.4

—
i

1’-Z
1

0
o

wo
tuo

ja
o

-,
.4

.4
.—

.a
I

uu~
D

“O
C

a

O
.

1
’~

—
J

U
)

tAJ

ja21

<0<o.4<6<o0o,

u,L.Jo.4oja

U
)

jau,1O1
‘4ti,

•

o

aoIt,

a
,

e0,

.4-J-J.4-J
o1-z.4u,

.4oja

•~
In

c

0u44

o
L

i
oL
i

o
-.4zL

i
uaa

‘4U
,

u>ueU,wtaj-a21

0
0

<0.4

(flcñ
Z

a
,

W
O

•
.4ot~J

chjau,1O1

4

uLi

.4

-
m41

o
LioL
i

o
-,.4zL

i
uaa

rl‘40
e-

e’
-4

<0

F
ig

u
ro

61



cúspide muy ancha y una base bastante estrecha. ejemplo característico de

un alto Indice de envejecimiento. En ella se pone de manifiesto una

bajimima natalidad, producto de las generaciones huecas debidas a la

emigración y una baja mortalidad, especialmente en el sexo femenino.

Como casos intermedios en la composición por edades y. a su vez, algo

distintos entre mi. se representan las de La Puebla de Montalbán y Santa

Olalla. Ellas dos, con perfiles parecidos de tendencia rectangular y

eutrechamiento hacia la cúspide definen a una población estacionaria con

tendencia al envejecimiento.

Las cuatro pirámides presentan entalladuras en sus tramos medios.

correspondientes a las edades comprendidas entre los 35 y SO altos; estas

entalladuras son debidas. más al descenso de la natalidad ocurrido a

consecuencia de la contienda civil que a la emigración producida con

motivo del desarrollo industrial del país. la cual no tuvo mucho impacto

en la comarca.

La emigración actual, es decir, de personas con edades comprendidas

entre 20 y 40 anos. tanto hombres como mujeres, no se deja sentir mucho en

la comarca. siendo el municipio más afectado por ella, Val de Sto.

Domingo—Caudilla. como revelan la cortedad de los tramos de la pirámide

correspondientes a esas edades.

Respecto al equilibrio de sexos. bate se halla muy bien representado

en La Puebla de Montalbán. con igual porcentaje de hombres que de mujeres

(50%>, seguido de Fuensalida con un ligero predominio de los varones

(50.341) frente a las mujeres (49.621) y de Santa Olalla en el ~ue

predominan las mujeres (50.201) frente a los hombres (49.73%>. Unicamente

Val de Sto. Domingo—Caudilla se aparta algo de la norma al sobresalir el

sexo femenino (51.701) casi cuatro puntos por encima del masculino.

En cuanto a la población infantil. se observa que las cuatro

pirámides presentan una base retranqueada, retranqueo menos acusado en la

de Fuensalida que en las de las otras tres localidades- Como es sabido,

este acortamiento de los tramos basales es propio de la sociedad actual

que. a causa de una elevación notable en el nivel de vida, ha ido
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generando una natalidad baja: es ésta. pues. la razón principal, unida a

la crisis económica por la que atraviesa el país. del descenso de la

natalidad y no la emigración de personas en edad de procrear. práctica

que. como ya dijimos, no ha tenido mucha importancia en la comarca. En

cambio. Val de Sto. Oomingo si denota un porcentaje demasiado bajo en el

tramo de edad comprendido entre los O y 5 anos. debido, con toda

probabilidad, al alto grado de envejecimiento alcanzado en el municipio y

a la emigración de la mayor parte de la juventud en edad de tener hijos.

Comparando las pirámides comarcales con las de Toledo en sus tres

variantes (Fig. 62). observamos que la de Fuensalida presenta una figura

que podemos considerar intermedia entre la que representa a la provincia y

a la capital (la provincial y la del medio rural son muy similares>:

incluso su población infantil (24,81> aunque similar en porcentaje a la de

la capital (24,71), presenta mayor número de n¡iios menores de cinco altos

<7,21) que aquélla (6,31>.

Por el contrario, las tres restantes se asemejan a la que representa

el medio rural toledano y aunque parezca a simple vista que las

entalladuras correspondientes a los tramos medios de población no se

hacen tan evidentes en ésta como en aquéllas, es porque en la pirámide del

medio rural se trabaja con un volumen mayor de población que en las

municipales.

Pirámides de la provicia de Toledo (1986>

Conjunto orovinci&fl

La pirámide que lo representa muestra poca evolucióni en cuanto a su

estructura. respecto a la misma construida según el Censo anterior.

Los tramos superiores permanecen prácticamente iguales en cuanto a su

distribución, aunque el porcentaje de ancianidad ha aumentado respecto a

1981: ésto se constata fácilmente por superposición de ambas pirámides y

no por comparación de los valores porcentuales. ya que Molina no los

refleja en su estudio.
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Lo. tramos intermedios siguen mostrando la típica concavidad, fruto

del menor número de nacimientos durante le guerra civil (clases huecas> y

de la emigración en los años siguientes. Esta concavidad es más acusada en

los hombres que en las mujeres, aunque la emigración afecte por igual a

los dos sexos en los primeros años de vide laboral; ésto se demuestra al

comparar las dom pirámide. y observar que. mientras la de 1981 mostraba

en el tramo de edad de 15 a 19 años un porcentaje de población del 4,5 y

5.01 de hombres y mujeres respectivamente, la de 1986, en el tramo de los

20 a 24 años correspondientes al mismo grupo anterior, el porcentaje que

muestra es próximo al 41 en lo. dos sexos.

Los tramos inferiores son también más cortos que en la pirámide

anterior, lo que indica el progresivo descenso de la natalidad que afecta

a la región y al país. Este retroceso se pone de manifiesto. sobre todo.

en la población menor de 5 años en 1981, tanto los niHos como las niñas

de esa edad representaban. prácticamente, el 81 de la población, mientras

oue en 1986 dicho valor apenas sobrepasa el 62-

Capital

Ha experimentado un aumento de población de 3.860 habitantes respecto

al Censo anterior.

Su perfil se aproxima bastante al concepto de pirámide, geométrica-

mente hablando. si exceptuamos la base estrecha que corresponde a la

población infantil menor de 5 años.

El porcentaje de población referente a los mayores dc 65 años supera

al que habla en 1981, hecho comprobable al superponer ambas pirámides st

ser más largos los tramos correspondientes a estas edades-

Auncue no se hacen muy patentes las entalladuras en el tramo medio de

población, visto en conjunto. si son evidentes las correspondientes a las

edades comprendidas entre 20 y 30 años y que son consecuencia del éxodo de

estos jóvenes en busca de su primer empleo. Por el contrario. íes tramos

más avanzados de edad dentro de este grupo y que pertenenecen a las edades

entre 30 y 40 años, o bien se mantienen o aumentan en escasa proporción-
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Respecto a la población infantil, destaca el hecho del fuerte

descenso de la natalidad si lo comparamos con 1981, fenómeno poco

frecuente en una capital urbana y que se pone de manifiesto en el tramo

basal de la pirámide. Esto contradice, a nuestro juicio. lo afirmado por

Molina y cois. (1987) referente al posible “rejuvenecimiento” debido a la

inmigración producida entre 1981 y 1984 en Toledo, Guadalajara y en la

propia Cuenca en virtud de la industrialización y que creemos repercutir la

en un aumento de la natalidad.

Medio rural

Su pirámide muestra una estructura prácticamente idéntica a la de la

provincia y muy parecida. a su vez, a la de 1981. alejándose todas ellas

de lo que representa el concepto ortodoxo de pirámide.

Entre las

a favor de la

una pirámide

Observamos en

que delata

porcentajes

constatab le,

pirámides.

dos existe una diferencia de población de 7.652 habitantes

construida en base al Censo de 1986. Aún así. resulta ser

regresiva y bastante equilibrada en cuanto a sexos.

ella que persiste el ensanchamiento en su parte superior. lo

el fuerte envejecimiento de esta población pero con

más reducidos que la construida con el anterior Censo. hecho

como en ocasiones anteriores, mediante la superposición de

Son patentes las entalladuras en los tramos intermedios que declaran,

como es sabido. el descenso de la natalidad de las clases huecas a

consecuencia de la guerra y de la emigración. tanto de los años cincuenta

como de la actual época (personas entre 25 y 50 aRos de edad). Aún así,

estas concavidades aparecen menos marcadas que en 1981. lo Que puede

signficar que parte de esta población ha retornado a sus lugares de

origen, bien para reincorporarse a la agricultura o bien para hacerlo en

las incipientes industrias creadas en determinados municipios.

También son algo más elevadas las cifras relativas de los menores de

15 afice, consecuencia lógica al ser los hijos de las familias retornadas a

su lugar de origen: sin embargo. la baja natalidad continúa inalterable
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como lo evidencia la estrecha base de la pirámide. cuya población infantil

<menores de 5 años> representa un valor cercano al 6%. igual que el que

tenía en 1981.

Pirámide nacional <1986) <Fig. 63)

Ante todo hay que decir que la

en 908.912 efectivos, equivalente

colectivo bastante equilibrado en

predominio del femenino (50.891).

Su

tramos

aumentado

esperanza

porcentaje

población total española ha aumentado

al 2,422 respecto al censo anterior.

cuanto a sexos aunque con ligero

estructura es prácticamente idéntica a la construida en 1981. Los

superiores correspondientes a las edades más avanzadas han

ligeramente respecto a aquélla, consecuencia de la mayor

de vida, pero como es normal en estas edades. hay mayor

de mujeres <7,23%) que de hombres <4.931>.

Las entalladuras correspondientes a los tramos

consecuencia de lo explicado en la pirámide de 1981. se

se nota una cierta tendencia en los grupos más

comprendidas entre 20 y 40 aRos), a permanecer en el

reducido o cesado los cupos de emigración hacia Europa,

entalladuras se van ‘rellenando”.

medios y que son

mantienen, aunque

jóvenes (edades

país por haberse

por lo que estas

Por lo que respecta a la población infantil, si podemos observar un

estrechamiento más atusado en la base de la pirámide’ debido al continuo

descenso de la natalidad, consecuencia de los hábitos poco natal istas

actuales y de la inseguridad proporcionada por la incertidumbre laboral

que conlíeva la crisis económica por la que atraviesa el país.

Pirámide regional (1986><Fig. 63)

Su contingente demográfico ha evolucionado muy poco en el periodo de

cinco años: solamente cuenta con 27.082 habitantes más. cifra que

representa un 1.61 de aumento de población. estando ésta muy equilibrada

en cuanto al reparto de sexos: 49,66% de hombres frente al 50.28% de

mujeres.
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Su estructura es prácticamente idéntica a la respectiva de 1981,

sobre todo en los tramos de edades superior e intermedio. En los tramos

superiores se puede observar un ligerisimo aumento de los efectivos de más

edad: 0.771. Los tramos intermedios presentan el típico perfil cóncavo que

ya tenían en 1981 y que corresponde a los grupos de edad entre 30 y 50

años, perfil debido no tanto a los no nacidos como a la repercusión tan

intensa que tuvo la emigración en nuestra Comunidad: pero esta emigración,

aunque todavía persiste, parece remitir actualmente no afectando ya a las

edades laborales más jóvenes.

Los tramos inferiores, con figura de tronco de pirámide invertido.

demuestran el progresivo descenso de la natalidad, achacable a las mismas

causas que se dijeron en el apartado anterior y a la ausencia de efectivos

en edad de procrear. consecuencia de la emigración. Es dc notar el tramo

correspondiente a los menores de 5 años. el cual refleja en esta pirámide

un porcentaje del 6.11. inferior al que reflejaba el mismo grupo <7.4%> en

el censo anterior.

43 SITUACION ACTUAL DE LA POBLACION COMARCAL

La distribución de la población por edades y sexo, reflejada por las

pirámides respectivas en los municipios—piloto, nos da una idea de la

situación demográfica actual en que se encuentra inmersa la comarca.

Estos gráficos nos muestran. ante todo. una población bastante

equilibrada en cuanto a sexos aunque, COMO t5 habitual. en algunos

municipios exista un cierto predominio del femenino respecto al masculino-

En cuanto a la composición por edades la comarca. al igual que su

provincia y comunidad, presenta. en conjunto, un proceso regresivo de su

demografía respecto a los años anteriores, es decir, un envejecimiento

progresivo de sus eectivos humanos agravado por una baja natalidad

acentuada en los últimos años. Esta involución se acusa más en aquellos

núcleos de clara vocación agraria con un número escaso de habitantes. en

los que predomina la edad avanzada de los mismos, que en otros que

mantienen una determinada actividad industrial representada. generalmente.

-802-



por las de tipo manufacturero. Consecuentemente, el involucionismo

demográfico de los primeros es debido, principalmente, a la emigraci6n del

personal con edad laboral Con destino a otros puntos de la comarca o

fuera de ella, en busca de una ocupación más remunerativa que la Que le

depara el sector agrario. Por el contrario, en los municipios en que se

ha desarrollado, en mayor o menor grado. la actividad secundaria

(industria y/o construcción). la emigración aunque existente también’ no

se ha dejado mentir excesivamente, siendo normal que. en ellos y por el

momento. la agricultura Dame a un segundo plano convirtiendose en un

complemento de dicha actividad secundaria.

Todo ello es constatable por las entalladuras de los tramos medios de

la pirámide que representa al medio rural toledano, las cuales aparecen,

en 1986, menos marcadas que lo estaban 5 años atrás.

Podemos decir que el personal que emigre actualmente es aquél que va

en busca de su primer trabajo y cuya edad está comprendida entre los 12 y

24 años. Dentro de este grupo son muy pocos los jóvenes que. quedándose

en la comarca o en sus municipios de origen, se dedican a la agricultura,

a Pesar de las subvenciones que para incentivar su trabajo destine a ellos

la Comunidad Económica Europea.

La edad avanzada de le población en general y,sobre todo3 la que

tiene la población activa incluida en ella, como luego veremos, constituye

un grave inconveniente a la hora de iniciar cualquier programa de

desarrollo agrario. Este hecho representa una de las razones principales,

(otra es la climatología adversa), en las que se ha bagado la C.E.E. para

catalogar a la zona en donde se halla enclavada la comarca como “zona

1~

desfavorecida

5. DENSIDAD DE POBLACION

Como señala Vinuesa Angulo (1982), “el concepto de densidad hace

referencia a la relación númerica existente entre el conjunto de

individuos que integran una población y la superficie del territorio sobre

el que viven. Por tanto, la densidad deberla calcularse dividiendo la
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población por la superficie del territorio sobre el cue dicha población

ejerce su actividad laboral, sus relaciones sociales, ...etc.”.

BaBandonos en esta definición y aunque al municipio se le considere

una Circunscripción meramente administrativa, hemos considerado

conveniente tener en cuenta. dado el carácter agrario de la comarca. la

totalidad de la muperficie comarcal por ser en. prácticamemte, toda cha

donde la población real ira su actividad laboral principal. la agricultura.

aunque hay •xcepciones como son Torrijos y Fuensalida, en los cuales

tienen lugar otras actividades distintas a la agraria. Por tanto, creemos

4uC no existe ninguna problemática respecto a la superficie a elegir para

calcular la densidad de población.

SI consideramos a la comarca en conjunto, la densidad. expresada en

habitantes por Km2. seria para 1986:

o = 44.953 h
1.201.67 k.2 37.4 Ii/Km2

algo mayor de la densidad que tiene la provincia de Toledo: 31,74

h/Km2.

Pero si calculamos la densidad a nivel municipal’ los resultados

difiere bastante unos de otros (cuadro 111).
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CUADRO 111. Indices de concentración, disimilaridad y densidad en la
Comarca de Torrijos.

MUNICIPIO
EXTENSION

—
Km2 2(1>

POBLACION
——

Hab. 3<2>

1. Disimilaridad
DENSIDAD

Ii/Km2<1) — (2)

Albarreal 41.51 3,45 570 1,27 2,18 13,7
Alcabón 7,90 0.66 515 1.15 —0.49 65.2
Arcicóllar 30.28 2,52 429 0,95 1,57 14,2
Barclence 18,88 1.57 126 0.28 1.29 6.7
Burujón 35.31 2.94 1.238 275 0,19 35.0
Camarena 65,82 5,48 1.883 4.19 1.29 28,6
Camarenilla 24,17 2.01 564 1.26 0,75 23.3
Carmene 46.68 3,89 818 1.82 2,07 17.5
El Carpio de T. 114.07 9.49 2.335 5.19 4.30 20,4
Carnches 17,18 1.43 326 0.73 0,70 19,0
Domingo Pérez 12.80 1,06 596 1.34 —0.28 46,6
Erustes 9.31 0.77 221 0,49 0,28 23.7
Escalonilla 51.31 4,27 1.510 3.36 0,91 29,4
Fuensalida 68.09 5.67 6.287 13.99 —8,32 92,0
Gerindote 44.46 3,70 1.627 3.62 0.08 36.6
Huecas 27.00 2.25 363 0.81 1,64 13.4
Maqueda 78,02 6.49 481 1.07 5.42 6.2
La Mata 21,66 1.80 1.079 2.40 —0,60 49.9
Mesegar 17,51 1,46 276 0.61 0.85 15,8
Novés 41,70 3.47 1.426 3,17 0.30 34.2
Otero 28.79 2,40 207 0,46 1.94 7,2
Portillo 19,82 1.65 1.836 4,08 —2,43 92,6
La Puebla de M. 141,29 11.76 6.465 14.38 —2.62 45.7
Quismendo 19.56 1,63 1.310 2.91 —1.28 67.0
Rielve, 32.60 2.11 445 0.99 1,12 13,6
Sta. Olalla 73.62 6,13 2.146 4.77 1,36 29.1
Torrijos 17,34 1,44 8.793 19.56 —18.12 507.1
Val de St.D.-C. 53.62 4.46 814 1.81 2.65 15.2
Villamiel 41.37 3,44 267 0.59 2.85 6.4

TOTAL 1201.67 100.00 44.953 100.00 34,14 37,4

Fuente: Padrón de 1986 <I.N.E.). Elaboración propia

Como podemos observar, este parámetro varia entre valores muy

extremoC 507 h/Km2 para Torrijos y 6,2 h/Km2 para Maqueda.

Aplicando los Intervalos de densidad utilizados por Estébanez

Alvarez (1974) en mu estudio geográfico de Cuenca. resulta lo reflejado

en el cuadro 112.
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CUADRO112. Clasificación de los municipios según su densidad.

Elaboración propia.

Si consideramos la densidad de 25 h/Km2 como limite significativo

de “despoblación”. resulta que algo más de la mitad de los municipios

comarcales se encuentran en este estado. Es más. si tenemos en cuenta

que el Indice de demertización equivale a 13 h/Km2, cuatro municipios,

Albarreal, Arcícóllar, Huecas y Rielves se hallan próximos a él y otros

cuatro, Barcience, tiaqueda, Otero y Yillamiel se encuentran con niveles

de poblacibn bastante inferiores a éste. similares al del medio rural en

las provincias de Guadalajara y Cuenca.

Según Molina et al. (19E7). la evolución de la densidad de

población en Castilla— La Mancha ha tenido un proceso similar al

experimentado por su población. ABI, después de incrementar-se en 1950

respecto a 1900. tuvo un importante retroceso en 19811 volviéndose a

recuperar, aunque muy ligeramente, en 1986 (cuadro 113).

Intervalos de
densidad Municipios incluidos en los intervalos

O — 5,9

6 — 10,9 Barcíence. Naqueda, Otero y Villamiel

11 — 15,9 Albarreal. Arcicóllar. Huecas. Mesegar. Rielves
y Val de Santo Domingo—Caudilla

16 — 20,9 Camarena, El Carpio de Tajo y Carnches

21 — 25.9 Camarenilla y Erustes

26 — 30,9 Camarena, Escalonilla y Sta. Olalla

31 — 40,9 Burujón. Gerindote y Novés

41 — 50.9 Domingo Pérez. La Mata y La Puebla de Montalbán ¡

más de 51 Alcabón. Fuensalida, Portillo, Quismondo y
Torrijos
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CUADRO113. Densidad de población en Castilla— La Mancha (h/Km%.

Fuente: Molina, et. al. (1987).

Pero el dato de densidad, tal y como lo hemos calculado, es el

resultado de considerar a la población de cada término municipal

repartida uniformemente por todo su territorio, conclusión algo alejada

de la realidad a pesar de trabajar con la unidad geoadministrativa más

pequefla: el municipio.

De modo general, la población comarcal se asienta en un único

núcleo por municipio, constituyendo lo que en términos geográficos se

conoce como habitat concentrado, es decir, las viviendas y

dependencias se agrupan formando un pueblo o localidad en medio de un

terrazgo. Solamente en dos municipios, Carmena y La Puebla de Montalbán,

aparecen dos núcleos en cada uno de ellos, el principal y el secundario,

separados entre si por escasos kilómetros. Estos núcleos secundarios

respectivos son el barrio de la estación que acoge al 2% de la población

de Carmena y el cortijo de La Rinconada, considerado como “entidad local

de población” en el Nomenclator de 1981, sito a orillas del Tajo y

dentro del término de La Puebla y en el que viven unas doscientas

personas.

Según la fuente antes citada, la mayoría de los núcleos torrijenses

tienen la categoría de “villa”, a excepción de Camarenilla, Erustes,

Escalonilla y Novés que son considerados como “lugares”.

Provincias y región 1900 1950 1981 1986

Toledo 24,5 34,3 30,7 31,7

Ciudad Real 16,3 28,7 23,7 24,2

Cuenca 14,6 19,7 12,3 12,3

Guadalajara 16,4 16,7 11,7 11,9

Albacete 16,0 26,7 22,5 23,0

CASTILLA—LA MANCHA 17,5 25,6 20,5 21,0
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Otra faceta a distinguir. dentro del estudio de la densidad de

población en la comarca, es el grado de demarcación de sus municipios.

Al igual que ocurre en la mayor-la de los del psis. los de la comarca se

hallan “sobredemarcados”, debido a la movilidad derivada de la actividad

laboral de sus habitantes, normalmente la agricultura, que sobrepasa

ampliamente el ámbito municipal <Haggett. 1976).

Por otro lado consideramos, en principio. que la población

torrijense es una población DISPERSA que se distribuye, como ya dijimos.

en un poblamiento CONCENTRADO,es decir, tendríamos un reducido número

de asentamientos por unidad de superficie (en este caso la comarca>, con

un cierto grado de homogeneidad entre sus tamaños de población. Pero

para llevar a cabo el estudio de la distribución espacial de la

población, tienen que analizarse los conceptos de dispersión y

concentración aplicados tanto a la población como al poblamiento<’’

Dicho análisis se lleva a cabo mediante el cálculo’ entre otros indices.

de los de concentración, disimilaridad y de Gini.

El indice de concentraci6n o porcentaje del núcleo mayor. indica

el grado de concentración que tiene determinado grupo de población. En

nuestro caso es Torrijos el que mayor Indice de concentración presenta

(19,6). valor algo bajo. a nuestro juicio, aunque agrupe él solo a la

quinta parte de la población comarcal (cuadro 111).

Tanto el Indice de dimimilaridad como el de Glni parten de la

base de que si la población estuviese homogeneamente repartida por todo

el territorio, o dicho de otro modo, si la densidad de población fuese

siempre la misma, el porcentaje de población de cada unidad espacial de

análisis (municipio> con respecto a la del ámbito total <comarca> seria

igual’ en cada caso. a los porcentajes correspondientes a las

superficies. El primero refleja un mayor grado de concentración cuando

su valor se aleja más de cero2 en el Indice de Gini, los valores varian

entre O (concentración mínima) y 1 <concentración máxima).

Utilizando los datos de población y superficie, reflejados en el

cuadro 111, se ha calculado el Indice de disimilaridad que para la
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comarca resulta ser de 34.14, lo que demuestra que el grado de

concentración poblacional es relativamente bajo.

Con los mismos parámetros y siguiendo la metodología y cálculos que

Cuerno Cabrero aplica en la publicación de Vinuesa Angulo <1982). hemos

calculado el Indice de Cmi y representado la curva de Lorenz para la

comarca pero distinguiendo dom variantes: la comarca con la totalidad de

sus municipios y la comarca sin los municipios concentradores de

población <Torrijos, La Puebla y Fuensalida), cuyos valores y gráficos

compararemos entre mi (Hg. 64). Como es sabido, la curva de Lorenz es

un gráfico de frecuencias acumulativas que muestran la relación

existente entre une variable y su distribución espacial, en este caso la

población y su distribución en la comarca.

La primera de las variantes, referente a la totalidad del conjunto

comarcal, muestra un Indice de Gini de 0.48. significativo de una

distribución de le población con un grado medio de concentración ya ~ue

sólo tres municipios. a los cuales se les puede considerar como

reprementativos de los tres sectores económicos en la comarca, La Puebla

de Montalbán, Fuensalida y Torrijos, agrupan. prácticamente, al 481< de

la población. La curva correspondiente a esta distribución muestra una

concavidad de tipo medio.

La segunda de las variantes. que excluye a los tres municipios

antes citados, muestre un Indice de Cmi de 0.34, indicativo de una

distribución poblacional más igualitaria en los vemntiseis municipios

restantes. Su correspondiente curva muestra, por tanto. una concavidad

menos acusada que la anterior y por ello más próxima a la recta de

equi distribución.

6. LA POBLACION ACTIVA POR SECTORES

Coso es de todos sabido. al hablar de actividad en un estudio

demográfico nos referimos e la clasificación que establece sólo tres

grupos o sectores económicos entre los cuales se distribuye le población

trabajadora (población activa)<h> . Estos sectores son los siguientes
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Sector Primario:

Sector Secundario:

Engloba actividades como la agricultura. ganadería.

silvicultura, caza y pesca y. a veces, otras de

carácter extractivo como son la minería y cantería.

Comprende las actividades transformadoras como la

industria, construcción y producción de energía.

Sector Terciario: Agrupe los servicios, transportes,

administración, hostelerla. ... etc.

comunicaciones.

Como final de este capitulo.

población activa comarcal en esos

proporcionados por el Censo de 1981.<9I

estudiaremos cómo se distribuye la

sectores basándonos en los datos

Al igual que otras veces, nos servirá de referencia comparativa la

estructura de la comunidad castellano—manchega y de sus provincias

estudiada por Vázquez, Zárate y Diez y publicada en el Atlas de

Castilla—La Mancha (1986).

Comenzaremos1 por tanto. por describir sucintamente cómo se distri-

buye. en los distintos sectores, la población trabajadora castellano—

manchega.

a> Análisis regional y provincial

En España, la población agraria ha ido descendiendo progresivamente

desde comienzos de siglo hasta nuestros días, existiendo. con ello, una

transferencia de efectivos laborales del sector primario a los otros

sectores económicos.

Entre 1950 y

ha sido de un 33.

Mancha tuvo una pér

más importantes con

sector agrario. Cast

eminentemente agraria.

1975. el descenso de esta población a nivel nacional

21. mientras que, en el mismo periodo. Castilla—La

dida del 32.01: por esta razón y porque los recursos

que cuenta la Comunidad están relacionados en el

illa—La Mancha se sigue perfilando como una región
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Centrándonos en el Censo de 1981, la población ocupada en los

distintos mectorea económicos se distribuía según los siguientes

porcentajes <cuadro 114).

CUADRO 114. Distribución de la población activa en Castilla—La Mancha y
Espafia <Censo 1981>

Sectores y Castilla—La Mancha ESPAflA
Subsectores Población activa
Porcentajes 422.902 Ii. 10.321.004 h. ¡

¡ <agrícola, ganadero y forestal) 29.5 16,3

f Industr la F21.5 F28.5
II 32.6 37,1 A

~Comercio y hostelerla rl 3.9 16,9
III-f Transportes y comunicaciones 37,9 ~ 5.3 46.6 6.8

Lotros servicios Lis.? L 22.9

Puente: Olaz Moreno. Atlas d. Castilla—La Mancha.

Como se puede ver en el cuadro. la región presentaba unos

porcentajes bastante igualados en cuanto a la población activa en los

tres sectores, siendo el del sector agrario ampliamente superior al

respectivo que presentaba el conjunto nacional.

Respecto a los sectores industriales, únicamente el de la

construcción con un 11.11 superaba en dos puntos y medio al de Espalia;

sin embargo la población regional dedicada a otras industrias.

normalmente manufactureras o de transformación. aunque experimentó un

aumento del St entre 1975 y 1981, porcentaje doble al que tuvo el

conjunto nacional durante el mismo periodo. sigue permaneciendo en un

nivel notoriamente inferior al de éste.

En cuanto al sector terciario, vemos que alcanzó los valores más

altos, tanto en la región como en el país. Si partimos del principio.

señalado por Vinuesa Angulo <1982), de que en un pais desarrollado se

estima que por cada 100 personas dedicadas 8 la industria son
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necesarias 130 empleadas en los servicios y agricultura conjuntamente.

relación que alcanza un valor de 0.77, al aplicarlo a Castilla—La Mancha

y a España resultan unos valores respectivos de 0,48 y 0,58, valores

bastante inferiores al de un país desarrollado. Esto puede significar

dom cosas: que el sector industrial no ha alcanzado aún suficiente

desarrollo en España o que tanto el sector terciario como el primario

tienen todavía, sobre todo el segundo, excesivo peso en la actividad

económica. A nuestro modesto entender. ambos razonamientos son válidos:

aunque el número de activo. dedicado a la agricultura ha disminuido.

este excedente no ha podido ser absorbido por el sector industrial a

causa de la crisis por la que atraviesa el país. teniendo que regresar

al medio rural o integrarse en el terciario. Hay que tener en cuenta

también. que en los últimos años gran parte de la juventud activa rural

ha tenido que permanecer en su lugar de origen debido a que en los otros

sectores no ha habido lugar para ella.

Por todo ello, el denominador de la relación “activos industriales!

activo, terciarios + activos primarios”, sigue teniendo valores muy

altos. tanto en la Autonomía como en el país. debido al gran peso Que

tiene la agricultura en la primera y el gran desarrollo que han

alcanzado los servicios en el segundo y en los que el turismo ha

desempeñade un importante papel. En Castilla—La Mancha, los servicios

han tomado bastante auge a consecuencia de haberse constituido en región

autonómica, hecho que ha repercutido en la creación de empleos y en un

desarrollo de las funciones comerciales localizadas. mayormente. en las

capitales de provincia.

Al analizar la distribución de la población activa por sectores en

las provincias castellano—manchegas <cuadro 115). se extraen las

siguientes conclusiones:

— Cuenca es la provincia que más activos ocupa en la agricultura

<43,91> y Guadalajara la que menos (22,0%), situándose Toledo en un

término medio <26,91). Todas las provincias emplean más población

en el sector primario que la declarada por el conjunto nacional

<16,31>. por lo que se corrobora una vez más el marcado carácter

agrario que tiene la región.
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CUAORO115. Oistribuc ión de la población activa por provincias. Censo de 1981.

Sectores y ___________ Provincias y Doblación activa __________

subsectores Toledo C. Real Guadalajara Cuenca Albacete

porcentajes 123.711 Ii. 116.247 h. 37.874 Ii. 59.069 Ii. 86.000 h.

1 Agrícola y 26,9 30.0 22.0 43,9 26.3
ganadero

[Industria f25,l [19,4 [27.6 [ii.é ~23.4¡
u] 37,4 ~ 37,84 22.3-1 33,11

LConstrucción 112.3 [I1~I Liad Liad L
[Comercio [12,5 [14.8 [12.5 [13.1 [15.6

IW Transp. y Cos. 35,7 -j 5.0 39.5] 5,9 40,21 5,1 33.83 4.5 40.6-j 5’?’
[Otros servicios L 18,2 L18.8 L22.6 L16.2 L19.3~

Fuente: Olaz Moreno. Atlas de Castilla—La Mancha.

— Respecto al sector secundario, es Guadalajara la que más población

activa dedica a este sector. sobre todo en el subsector industrial

localizado, principalmente~ en el Polígono de Descongestión de Madrid

<corredor industrial del Henares). Su porcentaje es un punto inferior

a la media nacional <28.51). Le sigue Toledo con un porcentaje del

37,4% de población activa, la mayor parte empleada en industrias

manufactureras (alimentación, muebles, calzados y textil),

localizadas, fundamentalmente. en municipios rurales y el resto

absorbida por el ramo de la construcción, siendo esta provincia la

que más población <12.3%) tiene en este subsector dentro de la

comunidad y su indice bastante elevado con relación al del conjunto

nacional <8,61).

El porcentaje de población activa que absorbe el sector secundario en

estas dos provincias y que es ligeramente superior al de España

<37,11> se debe. en gran parte. a la importancia relativa del

subsector de la construcción. que no sólo la tiene en ellas sino en

todas las provincias que conforman la región.

— El sector terciario, en cuanto a población dedicada a él, es el más

desarrollado en Castilla—La Mancha aunwie sus porcentajes varian

según las provincias. siendo en todas ellas inferiores a la media
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nacional (46.61). Albacete es la que más población ocupa en esta

actIvidad (40,6%> y Cuenca la que menos (33.81).

Los elevados valores que alcanza este sector en Castilla—La Manchas

reflejan las transformaciones gociales y económicas producidas en

todo el pais a partir de 1950 y que se han traducido en un mayor

desarrollo de los centros administrativos y comerciales radicados.

principalmente, en las capitales de provincia <Vázquez y Zárate,

1986).

b> Análisis comarcal

Según el Censo de 1981 (cuadro VI del Anexo), la comarca contaba con

una población activa de 14.132 personas. las cuales se distribuían en los

distintos sectores económicos de la forma siguiente (cuadro 116fl

CUADRO116. Distribución de la población activa en la comarca (Censo 1981)

Porcentaje y n de BCtivOB

Sector 1 Agricultura y Ganadería 28,6 4.044

[Industria + <Energía y agua>’ [32.1 [4.534
Sector II -1 ““~ ‘1

LConstrucc i ún LI1.3

FComercio y hostelería
Sector XII -~ Transporte, y comunicaciones 28,0 3.952

LOtros

Fuente: X.N.E. Elaboración propia.

• Hemos adjudicado al secundario el subsector de energía y agua. porque
la clasificación por Sectores incluye a la energía en él. No obstante,
de no ser así. el valor insignificante que tienen estos parámetros no
alterarla para nada los resultados finales.

Al calcular para la comarca. con los datos reflejados en el cuadro

anterior. el Indice:
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P. activa industrial
P. activa (agrícola + servicios)

éste resulta ser de O.??. valor indicativo de un cierto equilibrio

distributivo de su población activa en los tres sectores económicos. muy

propio de cualquier región desarrollada. Esto es consecuencia del nivel

alcanzado por el sector secundario y dentro de él la rama industrial, cuyo

porcentaje (32.lt) es superior al que refleja la provincia. No sucede

igual Con la peblaclón ocupada en el subsector de la construcción <11.3%>,

cifra muy similar a la provincial pero algo inferior a ésta.

En cuanto a la población activa dedicada a la agricultura, su

porcentaje es algo mayor que el de la provincia, aunque podemos decir que

ambos son muy similares.

El procentaje <28.0> de población activa dedicada al sector

terciario, es bastante inferior al reflejado por la provincia y región. La

fuente estadística no distingue. a nivel municipal, subaectores como son

el comercio, transportes, comunicaciones, hostelerla... etc y la población

activa Que ocupa cada uno de ellos. Será al analizar los municipios—piloto

cuando sabremos algo más sobre la distribución de los activos en este

sector.

Analizando uno a uno los municipios comarcales <cuadro VI> y

adjudicando a cada uno de ellos el caracter calificativo según el

predominio de su población activa (más del 501< de la misma dedicada a un

sector en particular), obtendremos la siguiente distribución:

MuniciDios con un total eredominio de actividades agrarias

Albarreal de Tajo Erustee

Arcicóllar Mesegar

Carnches Villamiel de Toledo

Domingo Pérez

Representan en cifras relativas el 24.11< del número total de

municipios.
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Municipios con un total ~redominic de actividades secundarias

Barc i ence

Burujón

Camaren i lía

Puensal Ida

Huecas

Novés

Portillo de Toledo<3>

Representan el 24.11 del total de municipios.

Municipios con un total predominio de actividades terciarias

Torrijos y Maqueda

El primero, con las funciones propias de su capitalidad, ocupa el

58.51 de su población activa en este sector. El segundo. con un gremio de

hostelerla bastante desarrollado, proporciona trabajo al 56.7% de su

población activa. Ambos municipios representan el 6,9% del total

municipal.

Municipios equilibrados respecto a la distribución de su población

fistiva. con predominio de la ocupada en el sector adrario

Al cabón

Carmena

El Carpio de Tajo

Escalon i lía

Otero

La Puebla de Montalbán

Riel ves

Val de Sto. Domíngo—Caudilla

Este conjunto representa el 27,6% del total municipal.

Municipios equilibrados resDecto a la distribución de su población

activa, con predominio de la ocupada en el sector secundario

Camarena

Ocr indote

La Mata

Ou ismondo

Santa Olalla <importancia de la manu —

facturación textil>
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Representan el 17,32 del conjunto municipal.

Esta distribución municipal en función de la actividad laboral

predominante, nos lleva a hacer la siguiente consideración: a pesar de que

el mayor porcentaje de población activa está integrado en el sector

secundario (cuadro 116), el sector agrario absorbe. en términos medios,

entre el 40 y 602 de sus respectivos efectivos laborales en más de la

mitad de los municipios comarcales. concretamente 15. En Arcicóllar.

Domingo Pérez y Villamiel, más del 601 y en Mesegar, más del sax de sus

trabajadores se ocupan de la agricultura y ganadería.

Torrijos es. por tanto. una comarca con una gran actividad agraria

todavía, aunque. cada vez más y de forma paulatina, la industria va

ganando puesto..
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6.1 ESTRUCTURA DE LA POBLACION ACTIVA Y NATURALEZA DE LAS DISTINTAS

EMPRESAS CORRESPONDIENTES A LOS TRES SECTORES ECONOPIXCOS EN LOS

MUNICIPIOS—PIlOTO.

Para llevar a cabo este estudio nos hemos servido de tres fuentes

estadísticas de información muy actual: el Padrón de población de 1986. el

Directorio de explotaciones Agrarias y el listado de Licencias fiscales

proporcionado por la Cámara Oficial de Comercio e Industria de Toledo.

Del primero diremos que en cada municipio—piloto hemos procedido a su

vaciado, habiéndonos encontrado, tanto en el de Fuensalida como en el de

La Puebla de Montalbán, con la contrariedad de no figurar en ellos las

profesiones o actividades laborales de su población <~~>; ello nos ha

obligado a realizar. en ambas localidades, un sondeo para conocer la

estructura de la población trabajadora en función de su actividad.

El Directorio de Explotaciones Agrarias, al cual haremos referencia

de forma más detallada en el capitulo siguiente dedicado a la economía de

la comarca, nos he servido para el análisis de las explotaciones, tanto

agrícolas como ganaderas. estudio que ha dado a conocer la estructura de

dichas empresas: dimensiones. dedicación. régimen de tenencia. condición

jurídica del titular.... etc y del cual haremos una breve síntesis en este

apartado.

El listado de Licencias fiscales realizado por la Cámara Oficial de

Comercio e Industria de Toledo relaciona éstas con las distintas

actividades económicas que se dan en los municipios. Nosotros hemos

agrupado dichas actividades según los nueve epígrafes establecidos en 1974

por la Clasificación Nacional de Actividades Económicas (C.N.A.E.Y’>.

viendo como se reparten entre los sectores secundario y terciario.

Los resultados de estos estudios los exponemos a continuación por

municipios—piloto.
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FUENSAL IDA

Cuenta con una población de hecho de 6.28? personas y fueron

encuestados 179 caberas de familia. De la encuesta resultó que 45 están

ocupados en el sector agrario: 106 en el secundario y 29 en el terciario.

[19

Sector 1 -j

L26

Sector II

Sector III

jornaleros y trabajadores del campo —

agricultores — 14,5% 4
obreros de la construcción — 11,72

obreros industriales
— ~

25,11<

59,2%

empleados en el comercio y hosteleria — 3,91< 1
empleados en transportes y comunicaciones — 2.3%h 15,7%
empleados en otros servicios — 9.51 j

Según información proporcionada por el Ayuntamiento,

activa es de 2.095 personas, las cuales representan el

población total.

la población

33,3% dc la

Como se aprecia claramente, Fuensalida se está convirtiendo en una

localidad industrial como lo demuestra el alto porcentaje (47,5%) de

población ocupada en este subsector. cifra bastante superior a la

proporcionada por el Censo de 1981 (32,11) para el mismo, dentro del

conjunto comarcal

Si a esta cifra añadimos la que representa a los activos del grupo de

la construcción <11,7%), resulta un sector que absorbe casi el 60% de los

activos fuensalidanos siendo. a su vez, parte de esta población propieta-

ria de tierras llevadas a tiempo parcial o participe de trabajos relacio-

nados con el sector primario, normalmente de temporada (vendimia).

La edad media del

teniendo un nivel de

elemental o graduado escolar.

trabajador empleado en la industria es de 40 años.

instrucción, en general. no muy elevado: bachiller

El sector primario emplea al 25,1% de la población activa’ Dorcentaje

algo inferior al que tenía la comarca cinco años atrás, del cual el 14.5%
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son agricultores DroDiamente dichos, o sea. propietarios de explotaciones

y el resto trabajadores por cuenta ajena (jornaleros, pastores, tractoris-

tas...etc). Como ya dijimos, una gran parte de los activos primarios

alternan su labor con trabajos en la construcción o en la industria,

normalmente en las fábricas de calzado y muebles que son las más abundan-

tes. Por otro lado, no todos trabajan en la agricultura sino Que un

pequeño porcentaje <11,02) se dedica a la ganadería, preferentemente a la

cría de ovino.

En este sector destaca la alta edad media del empresario’ que es

superior a los 52 aRos.

El porcentaje de activos que trabaja en el sector terciario <15,7> es

muy inferior al que presenta la comarca en el anterior censo, destacando

en él loe grupos activos con mayor nivel de instrucción (funcionarios,

profesores de enseñanza media y profesionales con titulo universitario),

generalmente todos de edad media.

La emnresa en el sector aGrario

Fuensalida cuenta. según su Directorio de explotaciones agrarias, con

un total de 785. de las cuales 774 son con tierra y el resto ganaderas.

Dentro de las primeras predomina la pequeña explotación menor de 5 1-la,

como se aprecia en la siguiente tabla.

Número de
explotaciones
con tierra

Porcentaje del número de explotaciones

De 0,1
a 4,9Na

De 5,0
a 9,9Na

De 10,0
a 19.9Na

De 20,0
a 49,9Na

De so.a
a 99,9Na

De 1001-la
y más

774 64,6 12,7 6,4 12.7 2,? 0,9

En superficie estas explotaciones ocupan un total de 6.210,55 Ha, de

las cuales el 96,9% están llevadas en régimen de propiedad, un 0,9% en

arrendamiento y 2,2% en aparcería.
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Respecto a los sistemas de llevanza de las explotaciones con tierra.

766 son llevadas directamente por su propietario, 5 se llevan bajo la

forma mixta de propiedad y arrendamiento, 2 en propiedad y aparcería y 1

solamente en aparcería, no habiendo en este municipio ninguna

explotación arrendada.

Dada la especialización que en

municipio, Fuensalida cuenta

agropecuarias: solamente el

carácter, estando orientadas

sobre todo al segundo.

cuanto a cultivo muestra este

con un número escaso de explotaciones

2,71< de las que poseen tierra tienen este

generalmente a la cría de vacuno y ovino,

Normalmente, la

explotaciones, tanto

aunque el Director

agropecuarias y una

Agrarias de Transformación.

condición

agr 1 colas

jo nos

ganadera)

jurídica

como gan

muestra

en las

del titular en las distintas

aderas. es una persona física

tres empresas ganaderas (dos

que los titulares son Sociedades

Otro aspecto a tener en cuenta es el de los empresarios agrarios Que

viven de esta actividad. De las 785 explotaciones registradas, 234

solamente proporcionan el modo de vida a su propietario. 28 emr~resarios

trabajan en otras explotaciones agrarias además de en la suya y la

mayoría, 523, tienen una ocupación principal distinta de la agraria, hecho

lógico en este municipio en donde gran parte de la población activa está

empleada en el sector secundario conservando a la vez su propio terrutio.

La empresa en el sector secundario

El sector secundario engloba.

construcción. Confeccionando los

Oficial de Comercio e Industria

fiscales. resulta para Fuensalida lo

como ya es sabido. a la industria y

datos proporcionados por la Cámara

de Toledo referentes a Licencias

siguiente (cuadro 117).

Como vemos • este municipio cuenta con 246 licencias fiscales, de las

cuales casi el 62% corresponden a industrias manufactureras, entre las

cuales destaca la de fabricación de calzado (66.4%>. El segundo en

importancia respecto a este parámetro es la construcción. que absorbe el

30.49% de las licencias dentro del sector secundario.

-822-



CUADRO117. Licencias fiscales en el sector secundario <Fuensalida)

Fuente: C.O. de Comercio e Industria. Elaboración propia.

En el cuadro VII del Anexo se relacionan tanto las actividades

secundarias como terciarias que se desarrollan en el municipio y que se

han clasificado según la C.N.A.E.. Hemos creido oportuno añadir esta

información para hacer resaltar de forma palpable la importancia de la

industria manufacturera en este municipio y, dentro de ella, la relativa a

la fabricación de calzado. Dicha industria acapara 101 licencias fiscales.

sin contar a 3 dedicadas a la fabricación de calzado de caucho.

También y en apartados anteriores hablamos de la significación que

habla alcanzado la industria del mueble: en efecto, ésta contabiliza 10

licencias fiscales que unidas a 6 correspondientes a carpintería,

representan una cifra bastante apreciable pero insignificante, a nuestro

juicio. si la comparamos con las que aglutinan a la industria del calzado.

Dentro del subsector de la construcción destacan las licencias

correspondientes a obra nueva y trabajos de albañilería’ hecho que

demuestra, desde esta perspectiva, el crecimiento demográfico y urbano que

afecta a este municipio.

N0 de licencias Actividad
Epigrafe fiscales 1< predominante

Distribución de
1. Energía y agua 2 0.81 energía eléctrica

2. Extrac. y trans— Fabricación de
form. de minerales objetos de piedra
no energéticos 3 1,22 artificial

3. Indus. transf. de Pabric. de verjas
los metales. Mecáni— metálicas y carpin-
ca de precisión 14 5,69 tena metálica

4. Otras industrias Aspectos relacionados
manufactureras 152 61.79 con fab. de calzado

Obras nuevas urbanas
5. Construcción 75 30,49 y de albañileria

Total 246 100,00
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La empresa en el sector terciario

Este

estimadas

estudiar

licencias

Industria

sector se compone de las cuatro últimas actividades económicas

por la C.N.A.E.. dentro de las cuales y al igual que hicimos al

el sector secundario, hemos encuadrado los datos en cuanto a

fiscales proporcionados por la Cámara Oficial de Comercio e

de Toledo, resultando lo expuesto en el cuadro 118.

CUADRO 118. Licencias fiscales en el sector terciario (Fuensalida>

Fuente: C.D. de Comercio e Industria. Elaboración propia.

El sector “servicios” cuenta en Fuensalida con 585 licencias

fiscales. de las cuales, el 88% se reparte entre los gremios de comercio.

hosteleria y transporte. Dentro del primero destaca ampliamente el

comercio de venta al por menor que represente el 77.6% de todo el

comercio fuensaijánno y que abastece a la población en cuanto a alimentos,

vestidos, enseres domésticos, automóviles, ...etc. y de una amplia gama de

productos de uso cotidiano. Menor significado tiene el comercio al por

mayor. destacando dentro de él le venta de pieles y cueros.

Comprendidos en esta actividad se hallan los restaurantes s

cafeterlas que agrupan una treintena de licencias y los alojamientos,

repartidos entre un hotel de dos estrellas. un hostal y dos casas de

N0 de licencies Actividad
Epígrafe fiscales 1< predominante

6. Comercio y hoste— 269 45,98 Comercio al por menor
lcr la

7. Transportes y comuni— 246 42.05 Transporte de
cac iones mercanc i as

8. Inst. financieras, 42 7~18 Agencias comerciales
seguros y otros

9. Otros servicios 28 4,79 Academias y peluque—
r i as

Total 585 100.00
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huéspedes. También se incluyen los servicios de reparaciones diversas,

agrupados en 21 licencias.

Ubicados dentro de

servicios de transporte

significan el 96, 3% de

contrario, el gremio de

estatales. encontrándose,

y mensajes.

Transportes y comunicaciones destacan los

de mercancias que, con sus 237 licencias,

las correspondientes a esta actividad; por el

las comunicaciones se limite a los servicios

únicamente, una licencie para reparto de cartas

El epígrafe 8 engloba actividades tan diversas como son los Bancos o

instituciones financieras, sequros, servicios prestados a empresas y

alquileres. El conjunto de las mismas representa, en cuanto a licencias

riscales, el 7,18%, destacando los agentes comerciales que aglutinan el

66,7% del total de las licencias de este grupo, seguidos por los bancos

con 6 licencias riscales.

El epígrafe 9 que acoge actividades no tan específicas e

importantes como las anteriores, es el que menos porcentaje tiene de

licencias fiscales dentro del terciario (4,79%>. Dentro de él tienen

cierta importancia las academias, clasificadas según sean de uno o varios

profesores y los salones de belleza y peluquerías, triplicando en número

las correspondientes a sefloras respecto a las de caballeros.

LA PUEBLA DE MONTALBAN

Este municipio contaba en 1986 con una población de hecho de 6. 465

habitantes y al igual que en Fuensalida hemos tenido que recurrir a un

muestreo de la población trabajadora para indagar el emplazamiento de sus

activas según los distintos sectores económicos. Así, las 214 personas

encuestadas y que corresponden a un 3,3% de la población total, en activo

todas ellas, se estructuran de la manera siguiente:

Sector 1 : 107

Sector II : 81

Sector III: 26

activos que representan el 50,0% de las p.

activos que representan el 37,8% de las p.

activos que representan el 12,2% de las p.

encuestadas

encuestadas

encuestadas
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Mediante el vaciado del Padrón hemos averiguado la población activa

del municipio, la cual asciende a 1.809 personas, cifra que representa el

27.98% del total de población.

Aplicando los porcentajes anteriores y consultada la Cámara Agraria

local, la distribución de la población activa según los distintos sectores

económicos se hería de la siguiente manera:

Sector í :-F j~naíeros y trabajadores del campo — 18,91< 1- 5O~ 21<

L567 agricultores — 31.3% 3

[365 obreros de la construcción — 20.2% 1
Sector II :4 h 37,8%

L319 obreros industriales — 17.6% 3
[íaí empleados en el comercio y hosteleria — 5.6% 1

Sector III:~ 60 empleados en transportes y comunicaciones — 3.3%j- 12,0%

L 56 empleados en otros servicios — 3,11< j

Ante todo queremos hacer notar la poca fiabilidad que. a nuestro

juicio. tiene el muestreo ya Que, según el mismo. podemos apreciar que

este municipio se aparta totalmente de la tónica seguida, tanto por los

otros municipios—piloto como por el conjunto comarcal (cuadro 116)

sectores primario y terciario bastante igualados en cuanto a población

activa, sobresaliendo por encima de ellos la ocupada en el secundario,

sobre todo en su rama industrial.

Por otra parte y según la misma fuente (cuadro VI del Ane,¿o>. La

Puebla mostraba un 38.1% de su población activa ocupada en el sector

primario, un 37,5% incluida en el secundario y un 24,4% dedicada al sector

servicios.

Si suponemos que este municipio ha de seguir la misma evolución que

el resto de los de la comarca, es decir, disminución de los activos de la

agricultura, aumento del personal en el sector secundario, bien sea en su

ramo industrial o en el de la construcción y, por último. ligero aumento

de loe activos ocupados en el sector terciario, vemos que las cifras

obtenidas medante muestreo no guardan relación alguna con la norma que

rige en la comarca, a pesar de que consideramos la importancia que tiene
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el regadio para retener a la población en el sector agrario.

La edad de la población activa y su nivel de instrucción varia según

los distintos sectores. Así tenemos que el 83,3% dc los jornaleros y

asalariados por cuenta ajenas dentro del sector agrario, cuenta con más de

cincuenta años mientras que los agricultores propiamente dichos

representan un porcentaje inferior. 55.01<, teniendo el resto de los mismos

edades comprendidas entre 26 y 47 años.

Por lo general. el nivel de instrucción en este sector es más bien

bajo ya que prácticamente la totalidad de la muestra, a excepción de un

empresario dedicado a la cunicultura que posee el titulo de bachiller

elemental, tiene estudios primarios (en el censo figuran “sin estudios”>’

habiendo entre ellos un jornalero analfabeto.

Dentro del sector secundario. el personal ocupado en la construcción

es relativamente joven, pues casi el 821< del mismo es menor de 50 años,

siendo numerosas las personas con edades comprendidas entre 26 y 37 años.

En la industria, la edad media es algo mayor que en la construcción,

predominando las personas con edades comprendidas entre 27 y 49 años.

Solamente el 20% de los activos ocupados en ella superan el medio siglo.

En

en otro,

estudios

empleados

lo referente al nivel de instrucción, tanto en un subsector como

es bajo: prácticamente la generalidad de los activos tiene

primarios a excepción de un aparejador y un ingeniero industrial

en las actividades respectivas.

El sector terciario,

edades, no diferenciándose

personal dentro de unas

muestreo realizado, en el

comprendidas entre 30 y

didos entre 40 y 52 aRos.

Este

medio ya

como es lógico. ocupa personas de todas las

ninguno de sus subsectores en cuanto a acoger

edades determinadas. No obstante y según el

ramo de la banca abundan los activos con edades

39 años y en el de los transportes los compren-

sector tampoco cuenta con un nivel de instrucción ni siquiera

que en términos generales, predommna el personal “sin estudios’
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o con estudios primarios. Solamente el subsector”otros servícioses el

que acoge al personal más cualificado (médicos, farmacéuticos, maestros.

...etc.>.

Según el muestreo realizado hemos encontrado a dos funcionarios con

el título de bachiller superior y a un vendedor de automóviles con el de

Formación Profesional.

La em»rema en el sector agrario

La Puebla de Montalbán presentaba en 1986 un total de 352 explotacio-

nes agrarias, todas ellas con tierra, no figurando ninguna de dedicación

exclusivamente ganadera. Aunque sigue predominando la explotación menor de

5 Ha. Ésta no lo hace de una manera absoluta. hallándose el porcentaje de

las que tienen superficies menores a 20 Ha bastante repartido <ver tabla>.

Número de
explotaciones
con tierra

Porcentaje del número de explotaciones

De 0.1
a 4,9 Ha

De 5.0
a 9,9 Ha

De 10.0
a 19,9 Ha

De 20,0
a 49,9 Ha

De 50,0
a 99,9 Ha

De lOGRa
y más

352 33.0 28.2 16.5 11.6 1.9 8.7

Se hace notar la enorme diferencia en porcentaje,

Fuensalida, de las explotaciones mayores de 5 Ha.

Todas las explotaciones ocupan un total de

cuales el 85,2% están trabajadas directamente por su

arrendadas y un pequeño porcentaje, el 0.22> llevadas

13.913.80 Ha.

propietario. el

en aparcería.

El sistema de llevanza de estas empresas es algo diferente al de

Fuensalida, aunque en ambas predomina la propiedad. Se distribuyen de la

forma siguiente: 306 explotaciones son llevadas directamente por su

propietario, 27 bajo la forma mixta de propiedad y arrendamiento. 16

solamente en arrendamiento y 3 en propiedad, arrendamiento y aparcería

conjuntamente.
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Este municipio contabiliza el mayor número de explotaciones agrope-

cuarias de los cuatro estudiados; un total de 67 explotaciones muestran

este carácter, cifra que representa el 19% del total de las que poseen

tierras. Su orientación principal es la cría de porcino y ovino, aunque

existen algunas dedicadas al ganado cabrio y vacuno.

La explotación es llevada, generalmente, por su propietario que es

agricultor, aunque aparecen 6 grandes explotaciones, dos de ellas

agropecuarias, cuyos titulares son Sociedades Mercantiles y cuyo capital

territorial está comprendido entre 160 y 1.170 Ha repartidas entre el

secano y regadío.

La dedicación está totalmente volcada a la producción agraria’ sin

que existan empresarios que se denominen agricultores, con una actividad

principal distinta a la agricultura o ganadería. El único hecho

significativo es Que en el Directorio figuran cuatro titulares que además

de llevar su propia explotación, cuyas superficies oscilan entre 20 y 50

Ha, trabajan también en otras ajenas.

La empresa en el sector secundario

La estructura de la empresa en este sector se refleja en el cuadro

119.

Este sector cuenta con un total de 108 licencias fiscales. de las

cuales algo más de la mitad pertenecen al ramo de la construcción

<50.92%). Le siguen. en cuanto a representatividad, el conjunto de

industrias manufactureras que agrupan el 38.9% de las licencias, siendo

las conservas vegetales en plan cooperativa junto con la fabricación de

muebles las más importantes aunque no significativas puesto que, cada una

de ellas, representa el 11,9% de las manufacturas. También ha~ tres

licencias sobre fabricación de calzado.

Resumiendo, podemos afirmar que La Puebla de Montalbán no se carac-

teriza todavía por un desarrollo industrial significativo, sobre todo, en

el tipo de industria relacionado con la producción hortícola como pudieran
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ser las conserveras y congeladoras,que lograran retener en la comarca el

valor añadido generado por este tipo de producción.

Dentro del ramo de la construcción destacan, ampliamente sobre el

resto. las licencias relativas a las obras nuevas urbanas y a los trabajos

de albañilería, con unos porcentajes respectivos del 20,0% y 34.5%.

CUADRO 119. licencias fiscales en
Montalbán)>

el sector secundario (La Puebla de

Fuentet C.C. de Comercio e Industria. Elaboración propia,

El el cuadro VIII del Anexo quedan desglosadas las distintas

actividades municipales. tanto secundarias como terciarias.

La empresa en el sector terciario

Su estructura Queda reflejada en el cuadro 120.

N de licencias Actividad
Epígrafe fiscales 1< predominante

1. Energía y agua 2 1,85 Distribución de
energía eléctrica

2. Extrac. y trans— 5 4,63 Fabricación de
form. de minerales ladrillos y tejas
no energéticos

3. Indus. transf. de 4 3,70 Fabricación de rejas
los metales. Mecáni— y verjas
ca de precisión

4. Otras industrias 42 38,90 Fabricación de mue—
manufactureras bies y conservas ve-

getal es

5. Construcción 55 50.92 Obras nuevas urbanas
y de albañilería

Total 108 100.00
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CUADRO 120. Licencias fiscales en
Montalbán>

el sector terciario (La Puebla de

Fuente: C.O. de Comercio e Industria. Elaboración propia.

El

de las

agrupan

sector terciario agrupa en este municipio 42? licencias fiscales,

cuales y al igual que ocurría en Fuensalida, el 91% de las mismas

al comercio y transportes.

Dentro de la primera actividad destaca la venta al por menor con

169 licencias, sobresaliendo entre ellas las relativas a la alimentación.

vestido. muebles. accesorios para el hogar .. .etc. Muestra cierto

significado la venta ambulante (frutos secos y frescos. calzados. joyas,

quincalla, ...etc), hecho demostrado por las 26 licencias que engloba

(15,4%), dentro de este tipo de comercio.

La venta al por mayor tiene poca relevancia en el municipio. puesto

que solamente ID licencias se refieren a esta variante comercial.

destacando entre ellas 3 correspondientes a la venta de legumbres y frutas

frescas.

El gremio hostelero agrupa a 43 licencias, de las cuales 33 <76,7%>

corresponden a bares, la mayoría de baja categoría. También cuenta con

N0 de licencias Actividad
Epígrafe fiscales 1< predominante

6. Comercio y hoste— 235 55.04 Comercio de venta
lene al por menor

7. Transportes y comuni— 154 36,0? Transporte de
cac iones mercanc i as

8. Inst’ financieras, 13 3.04 Sin gran significa—
seguros y otros ción, la banca y la

gestión administra-
tiva.

9. Otros servicios 25 5.85 Peluquerías y acade-
mi as

Total 427 100.00
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cuatro restaurantes de dos tenedores y uno de un tenedor.

Incluidos también en este epígrafe se encuentran los servicios de

reparacione. que acaparan 13 licencias, diez de las cuales corresponden

a automóviles.

El epigrafe transporte, y comunicaciones agrupa en conjunto 154

licencias, todas ellas referidas a los primeros, de las cuales el 93,5%

corresponden al transporte de mercancias y el resto a autobuses urbanos y

turismos para servicio público. Las comunicaciones Quedan relegadas a

los servicios estatales. ya que no figura ninguna licencia correspondiente

a ellas.

El epígrafe 8 tiene poca relevancia en este municipio. Solamente 10

licencias lo representan, repartiéndose éstas entre íos distintos

apartados que se agrupan en él sin que destaque ninguno en particular.

Lo mismo sucede con el epígrafe 9 denominado otros servicios~ el

cual agrupe 25 licencias, destacando los gremios de peluquerta y

enseñanza, este último compuesto por tres academias de varios profesores y

dom de un solo profesor.

SANTA OLALLA

Según el Padrón de 1986, este municipio cuenta con una población

activa de 720 trabajadores que representan el 33.5% de su población de

hecho <2.146 hfl. La estructura de dicha población trabajadora es la

siguientC

f 74 jornaleros y trabajadores del campo — 10,31<1
Sector 1 h 20,9%

76 agricultores — 10.61< j
F109 obreros de la construcción — 15.11<1

Sector II A h 43.41<

L204 industriales — 28,3%j{ 76 empleados en el comercio y hosteleria —

Sector III 40 empleados en transportes y comunicaciones — 5,6%fr 30,4%
103 empleados en otros servicios — 14~3%j
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Población en paro: 22 i~. 1
38 habitantes z 5,3%

Buscando su primer empleo: 16

Este municipio, en cuanto a población total~ excede ligeramente del
limite establecido para ser rural; siendo además el 25% de su población de

hecho superior al número de activos ocupados en el sector primario, no nos

queda más remedio que catalogar a su núcleo municipal dentro de la

categoría de suburbano.

De los cuatro municipios—piloto, Santa Olalla es el que menos

porcentaje de población agraria presenta (20,9%>, repartiéndose éste.

prácticamente en partes iguales, entre los trabajadores por cuenta ajena y

los agricultores propiamente dichos.

Analizando globalmente el sector vemos que la edad media del mismo

es bastante avanzada, ya que el 56% de sus efectivos laborales tienen más

de 50 años. Al estudiar por separado los dos subsectores que comprende,

vemos que en el de los trabajadores por cuenta ajena predominan las edades

supCriorCs al medio siglo <61%>, mientras que en el de los agricultores

este predominio es escaso <51%) frente a los que tienen edades inferiores

a esa cifra.

La población ocupada en el sector secundario representa el mismo

procentaje que tenía la comarca en 1981 (43,4%>, repartiéndose éste entre

la dedicada a la construcción (15,1%> y la ocupada en la industria

<28,3%). Aunque ésta última no ha tomado aún la importancia que tiene en

Fuensalida, en los últimos años ha tenido cierto desarrollo sobre todo en

el ramo textil.

La edad media de los trabajadores del sector oscila entre los treinta

y cinco y cuarenta y cinco anos.

El sector terciario ocupa algo más de la tercera parte de la

población activa (30,4%>, destacando dentro de él los subsectores de

comercio y hosteleria y los dedicados a la Administracidn, banca, enseñanza

y sanidad. Como nota anecdótica señalaremos el enorme número de camareros
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que se encuentran en este municipio, concretamente veinticinco, cifra que

reprenta el 33% de la población dedicada al gremio hostelero. La razón

probable es el hotel situado en las afueras de la población y íos

resturantes y bares existentes a causa de pasar por su núcleo urbano la

carretera nacional Madrid—Extremadura <hoy se está construyendo una

variante).

La empresa en el sector agrario

En 1986 Santa Olalla contaba con un total de 217 explotaciones, de

las cuales solamente 24 eran ganaderas. Las 193 restantes ocupaban una

extensión de 5.192 Ha, cuyo 76.7% eran llevadas en propiedad. el 20,4%

figuraban como arrendadas y el 2.91< restantes llevadas en aparcerla.

Siguen predominando, como en la mayoría del secano comarcal. las

explotaciones menores de 5 Ha como muestra la siguiente tabla.

Número de
explotaciones
con, tierra

Porcentaje del número de explotaciones

De 0,1
a 4,9 Ha

De 5,0
a 9,9 Ha

De 10,0
a 19,9 Ha

De 20,0
a 49,9 Ha

De 50,0
a 99.9 Ha

De lOOHa
y más

193 44,7 13.8 13.8 18.1 6.4 3’2

El régimen de tenencia está muy diversificado y es como sigue: 133

explotaciones son llevadas directamente en propiedad. 10 en arrendamiento

s, el resto bajo regímenes mixtos repartidos de la siguiente manera:

propiedad y arrendamiento, 38 propiedad’ arrendamiento y aparcería, 5

propiedad y aparecería. 6 y arrendamiento y aparcería, 1.

Santa Olalla muestra un porcentaje algo menor que la La Puebla en

cuanto a número de explotaciones agropecuarias, concretamente 21, cifra

que representa el 16.0% de las explotaciones con tierra. Su dedicación

ganadera predominante es la cria de porcino y ovino aunque se encuentran

también explotaciones orientadas al vacuno de leche. Por el contrario, la

explotación ganadera propiamente dicha está orientada a la cría de ovino y

en menor proporción al caprino.
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Del total de empresarios agrarios. 164 llevan directamente su propia

explotación, 27 trabajan además en otras explotaciones, generalmente de

poca extensión y el resto, o sea 26, su ocupación principal son otras

actividades diferentes a la agraria, sirviendo Ésta como complemento de

aquél las.

Se puede decir que la condición jurídica del titular en todas las

explotaciones es la persona física del agricultor, a excepción de la

finca experimental de “La HigueruelCubicada en este término y aue es

propiedad del Centro de Ciencas Medioambientales <C.S.I.C.), a cuyo frente

se encuentra el ingeniero técnico D. Carlos Lacasta Dutoit. Esta

explotación cuenta con 83 hectáreas. siendo la mayoría de secano con una

pequefla parte en regadío.

La emDresa en el sector secundario

Al igual que hemos actuado en los municipios anteriores, trabajando

con el número de licencias fiscales, lo haremos en este municipio. Según

este método. dicho sector se estructura según nos muestra el cuadro 121.

CUADRO121. Licencias fiscales en el sector secundario (Santa Olalla>

Fuente: C.O. de Comercio e Industria.

-835-
Elaboración propia.

N0 de licencias Actividad
Epígrafe fiscales 1< predominante

1. Energía y agua 1 1,72 Distribución de
energía eléctrica

2. Extrac. y trans— 4 6,90 Fabricación de
form, de minerales ladrillos y tejas
no energéticos

3. Indus. transf. de 5 8.62 Fabricación de rejas
los metales. Mecáni— y verjas
ca de precisión

4. Otras industrias 1? 29.31 Confección de ropa
manufactureras masculina y de punto

5. Construcción 31 53.45 Obras de albafiileria,
fumistería y fonta—
ner la

Total 58 100,00



Según nos

fiscales en el

población total

normalmente en

distribuyen

construcción,

ciento de las

muestra el cuadro. Santa Olalla cuenta con 58 licencias

sector secundario, cifra que. en términos relativos a la

es 1.2 puntos inferior a la de Fuensalida. Como sucede

este tipo de municipios, más del 82% de las licencias se

las industrias manufactureras y el ramo de la

éste último el que acapara a más del cincuenta por

entre

siendo

mismas.

Dentro de las distintas manufacturas no hay ninguna que resalte de

modo sobresaliente, repartiéndose las 17 licencias que comprende este ramo

entre las catorce actividades que se dan en el municipio. Solamente

subrayaremos la confección, tanto de géneros de punto como de ropa

masculina, como una industria que está tomando cierto auge.

Por el contrario, tanto la construcción como las actividades

relacionadas con ella acaparan prácticamente el doble de licencias Que

la industria manufacturera, destacando las obras de albañilería con casi

el 421< de las 31 que posee este ramo. De las actividades relacionadas con

la construcción. ocupan el segundo lugar en cuanto a número de licencias,

los trabajos de fontanería y fumistería.

Hemos de señalar que, mientras que en el conjunto de licencias no

figura ninguna relacionada con la fabricación de calzado, el Padrón de

población recoge a trece personas que trabajan en esta industria, lo cual

quiere decir que se tienen que desplazar a otro municipio. normalmente

Fuensalida, para desempeñar su labor.

Las actividades secundarias y terciarias quedan desglosadas en el

cuadro IX del Anexo, así como el número de licencias fiscales respectivas.

La emDresa en el sector terciario

Su estructura queda reflejada en el cuadro 122.
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CUADRO122. Licencias fiscales en el sector terciario (Santa Olalla)

Fuente: C.D. de Comercio e Industria. Elaboración propia.

El sector terciario cuenta con 189 licencias, de las cuales el 57,7%

son absorbidas por la actividad comercial y hostelerla y el 31.21< por los

servicios de transportes y comunicaciones. Dentro de la primera sobresale.

como siempre. el comercio de venta al por menor que agrupa a 62

licencias <56,9% de todo el comercio), de las que hay que destacar las

referentes a la alimentación, vestido y a “todos los artículos”.

La venta al por mayor agrupa a 16 licencias solamente, destacando,

pero no demasiados las que se dedican a venta de pisos (se están

construyendo gran cantidad de chalets>, las de harinas de cereal, piensos

y semillas. productos alimenticios y recuperación y venta de metales

(desguaces>.

El gremio de hosteleria agrupa 25 licencias. de las cuales el 80%

corresponden a bares o cafeterías, la mayoría clasificados en la categoría

3: ésto se relacioma perfectamente con el comentario ya expuesto y

referido a la gran cantidad de camareros que tiene este municipio. A estos

establecimientos hay que añadir dos restaurantes de dos tenedores, una

cafetería de 2 tazas y un hotel de dos estrellas.

N de licencias Actividad
Epígrafe fiscales 1< predominante

6. Comercio y hosteleria 109 57.67 comercio de venta al
por menor

7. Transportes y comuní— 59 31,22 transporte de mercan-
cac iones cias

8. Instituciones 6 3.17 instituciones finan-
financieras cieras (bancos)

9. Otros servicios 15 7.94 peluquería de señoras

Total 189 100.00

-837-



Prácticamente la totalidad del subsector Transportes y comunicacio-

nes está aborbido por los transportes de mercancias; así, de las 59

licencia, que totaliza, 56 corresponden a esta actividad y las 3 restantes

a turismos de servicio público.

Dentro de las actividades dedicadas a aspectos financieros, destaca

únicamente el servicio de Banca con tres sucursales en el casco urbano.

El epígrafe otro. servicios agrupa solamente 15 licencias,

destacando las actividades referentes al ramo de peluquería y de diversión

para jóvenes y niños <columpios, volatines, toboganes y salas de baile>.

VAL DE STO. DOMINQO—CAUDILLA

Según

activa de

en 1981 (32,

el •adrón de 1986. este municipio cuenta con una población

245 habitantes (30,12), porcentaje algo menor que el que tenis

81). Se estructura de la forma siguiente:

Sector 1

Sector II

Sector III

T r ab a j a dor es

{
1
DF

en paro: 9

20 jornaleros y trabajadores del campo — 8,2%

39 agricultores — 15,9%

59 obreros de la construcción — 24,12

59 obreros industriales —24.1%

empleados en el comercio y —

bosteleria
empleados en transportes y —

comunicaciones
empleados en otros servicios

6,1%

1,2%

—12v 61<

I 19 habItantes =

7,8%
Buscando su primer empleo: 10

El sector agrario de esta población ocupa a 59 personas. de las

cuales 20 son jornaleros o trabajadores por cuenta ajena, no encontrándose

entre ellos a ninguna persona que podamos considerar como cualificada

(p.c. tractoristas>. Las 39 personas restantes son agricultores

propiamente dichos entre los que se cuentan cuatro ganaderos. La edad

1-
1

24,1%

48,2%

I 19,9%
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media. tanto en unos como en otros, es superior a los cincuenta aFos,

aunque existe una minoría de activos cuyas edades oscilan entre

veinticuatro y treinta años.

Dentro del sector secundario, los subsectores de la construcción e

industrial ocupan poblaciones iguales, de cincuenta y nueve personas cada

uno representando, en conáunto. el 48.2% de la población activa total

Las 59 personas del gremio de la construcción figuran como obreros y

albañiles, personal DOCO cualificado, sin estudios la mayoría y que, a

veces, simultanean los trabajos en este sector con las labores en el

campo. Aproximadamente. la tercera parte de este personal tiene una edad

superior a los cincuenta años y la mayor parte del resto, edades

comprendidas entre veinticinco y cincuenta años.

En el gremio industrial, solo un 15% de las personas ocupadas en él

tienen una edad superior a los cincuenta años. El resto está formado por

personas de edades intermedias, encontrándose un 24% integrado por jóvenes

menores de veinticinco años.

El sector terciario es el que menos población activa posee, como

corresponde a un núcleo rural de escasa población. Solamente 49 personas

se dedican a él, repartiéndose desigualmente en los tres subsectores que

comprende. Así, dentro del subsector del comercio y hostelerla, de las

Quince personas que ocupa, ocho son dependientes y seis personas se

reparten las profesiones de camarero y cocina. La persona restante es un

mozo que no especifica en que trabaja. En el subsector transportes y

comunicaciones figuran tres personas dos conductores y el cartero local.

Es en los otros servicios donde están ocupadas la mayoría de los

profesionales de este sector y donde se registran las profesiones más

cualificadas. Ya haremos mención de ellas cuando hablemos de los niveles

de instrucción o cualificación.

La empresa en el sector agrario

Según la misma fuente, este municipio cuenta con 92 explotaciones con

tierra. no habiendo ninguna de dedicación ganaderas que ocupan un total de
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3.468 Ha, de las cuales el 45.12 son propiedad, el

6,7% en aparcería. Predomina, por tanto. el número

indirectamente por sus propietarios, consecuencia

envejecimiento que tienen los mismos. De todas 1

ínfima cantidad son agropecuarias: solamente dos,

cría de ovino.

48,22 arrendadas y el

de hectáreas llevadas

del alto indice de

as explotaciones, una

cuya dedicación es la

Número de
explotaciones
con tierra

Porcentaje del número de explotaciones

Dc 0,1
a 4.9 Ha

De 5,0
a 9,9 Ha

De 10.0
a 19,9 Ha

De 20.0
a 49.9 Ha

De 50.0
a 99,9 Ha

De lODida
y más

92 48,0 13.7 4,1 13,7 13,7 6.8

Como se aprecía en la tabla anterior, algo menos de la mitad del

total de explotaciones corresponde a las inferiores a 5 Ha, Quedando los

otros tamaños más o menos igualados.

Es éste el segundo municipio después de La Puebla que presenta un

mayor número de grandes explotaciones.

En cuanto al régimen de tenencia, refiriéndonos a las explotaciones.

56 de ellas son llevadas directamente por el propietario. 7 son arrendadas

y 1 trabajada en aparcería. El resto se lleva bajo regímenes mixtoC 24

explotaciones con tierras propias y arrendadas y 4 con tierras propias.

arrendadas y en aparcería.

Los titulares

propiedad de una

están al frente

explotaciones además

principal consiste en

de todas las explotaciones, a excepción de una Que CS

Sociedad Mercantil, son personas físicas. De ellos, 40

de su propia explotación. 11 trabajan en otras

de en la propia y el reato. 41. su dedicación

distintas actividades fuera de la agricultura.

La emDresa en el sector secundario

La estructuración de las actividades propias de este sector cueda

reflejada en el cuadro 123,en función de sus licencias fiscales.
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CUADRO 123. Licencias fiscales en
Domingo—Caudi lía)

el sector secundario (Val de Sto.

Fuente C.O. de Comercio e Industria. Elaboración propia,

De los cuatro municipios—piloto>

número de licencias fiscales dentro de

éste con la población activa ocupada

más bajo de los cuatro municipios,

siguiente de mayor a menor número

población activa: La Puebla de Montal

y Santa Olalla.

éste es el que cuenta con menor

este sector, aunque si relacionamos

en él. el valor resultante no es el

clasificándose éstos en el orden

de licencias en relación con su

bán, Val de Sto. Domingo, Fuensalida

En Santo Domingo—Caudilla el mayor porcentaje de licencias lo

acaparan el sector de la construcción (37,50%) s, el de las industrias

transformadoras de metales <25,00%) en sus distintas especialidades.

entre las que hay que destacar la carpintería metálica, hecho que coincide

plenamente con las actividades señaladas por el Padrón de habitantes.

N de licencias Actividad
Epígrafe fiscales 1< predominante

1. Energía y agua 1 4.17 Distribución de
energía eléctrica

2. Extrac. y trans— Fabricación de
form. de minerales detergentes indus-
no energéticos. 3 12,50 triales
Industria oulmica

3. Indus. transf. de Carpintería metálica
los metales. Mecáni-
ca de precisión 6 25.00

A. Otras industrias Manuf. relativas a la
manufactureras 5 20~83 alimentación

Trabajos de albañile—
5. Construcción 9 37,50 ría y de instalación

de redes de baja
Total 24 100,00 tensión
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Dentro del sector de la construcción figuran como actividades más

importantes la albaflileria y las instalaciones de redes de baja tensión,

que en conjunto agrupen al 66,7% de las licencias de este sector.

Por otra Darte, las industrias manufactureras muestran cierta

especialización relativa a la preparación de alimentos y a su

conservación, relegándose a un segundo lugar las relacionadas con la

fabricación de muebles.

Tanto las actividades secundarias como las terciarias quedan

desglosadas en el cuadro X del Anexo, así como sus licencias respectivas.

La emDresa en el sector terciario

Su estructuración queda reflejada en el cuadro siguiente:

CUADRO 124. Licencias fiscales en
Domingo—Caudi lía)

el sector terciario (Val

FuentC 0.0. de Comercio e Industria. Elaboración propia

Sector terciario

Aplicando la misma norma que para el sector secundario,vemos que

aunque este municipio es el que menor número de licencias tiene en este

de Sto,

7. Transportes y comuni— 15 31.25 transporte de mercan—
cae iones cias

8. Instituciones 3 6.25 servicios de banca y
financieras, seguros agentes comerciales
y otros

9. Otros servicios 2 4.17 no específica

Total 48 100’00
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sector. ocupa el segundo lugar en cuanto a número de licencias registradas

en relación con la población activa ocupada en él. La clasificación

resulta como siguet 1~/ Fuensalida, 2~I Val de Sto. Domingo. 30/Santa

Olalla y V/ La Pueblo de Montalbán.

Destacan los subsectores de comercio y hosteleria,e incluido en el

primero, el comercio de venta al por menor de productos de alimentación

fundamentalmente, ropa y accesorios del hogar, que agrupa el 71.4% de las

licencias fiscales registradas en este epígrafe. El comercio de venta al

por mayor no muestra especialización alguna y el gremio de hosteleria

está representado por dos restaurantes y tres cafeterías.

En el ramo de Tranmportes y comunicaciones. prácticamente su

totalidad esté ocupada por los transportes de mercancias al igual quC

sucede en los demás municipios.

En el resto de los servicios no se destaca actividad alguna.

6.2 NIVEL DE INSTRUCCION Y GRADO DE CUALIFICACION DE LA POBLACION ACTIVA

Dentro de las distintas actividades laborales podemos distinguir

aquellos trabajos en los que es fundamental la mano de obra (trabajos

manuales> y aquellos otros en los que~ para desempeñarlos~ es preciso

tener un cierto nivel de instrucción o conocimientos de Indole técnica y

cultural (trabajos no manuales), aplicables a actividades distintas de las

artesanales. Dentro de los primeros se encuentran los oficios o trabajos

manuales de carácter artesanal que requieren cierto grado de cualifica-

ción y otros diversos que. para llevarlos a cabo. no es necesaria.

prácticamente, ninguna preparación.

Dentro de este último grupo y refiriéndonos al sector primario.

incluimos a los trabajadores del campo por cuenta ajena. a los Que

clasificamos como trabajadores manuales no cualificados (braceros’

jornaleros. pastores... etc> y que. generalmente, no poseen ningún nivel

de instrucción o lo tienen muy bajo. Figuran en el padrón de habitantes~
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en cuanto a su nivel de instrucción, como •‘sin estudios” o “estudios

Drimarios”.

A los empresarios agrarios así como a los tractoristas los clasifi-

caremos como trabajadores manuales cualificados, ya que su trabajo, tanto

en unos como en otros, requiere un cierto nivel de conocimientos. No obs-

tante ambos, salvo raras excepciones, no cuentan con un nivel de

instrucción muy elevado, siendo corriente tener estudios primarios o. en

algún caso, el bachiller elemental o graduado escolar.

Encuadrados en el sector secundario, los trabajadores del gremio de

la construcción son, a nuestro juicio. trabajadores manuales que no

requieren un alto grado de conocimientos o de cualificación. Su nivel de

instrucción por lo general es bajo, careciendo de estudios o teniendo los

primarios.

No sucede igual con los asalariados del subsector industrial que es

el que concentra a los trabajos manuales considerados como oficios, dentro

de los cuales se distinguen diversas categorías según el grado de

cualificación del obrero (peán, oficial de 1!, de 2!. ...etc>. Su nivel de

instrucción es variable, abarcando una amplia gama que va desde los

estudios primarios a la “formación profesíonal’ pasando por graduado

escolar, bachiller elemental, ...etc.

Por último, el sector terciario acoge a personas más o menos cualifi-

cadas e instruidas según sea la actividad que desempeñan. A él pertenecen.

de modo general. las personas con más alto nivel de instrucción (universi-

tarios, administrativos. médicos. notarios, ...etc.>.

Analizaremos esta cuestión en los cuatro municipios—piloto.

FUENSAL IDA

El estudio efectuado nos ha proporcionado los siguientes resultados:

Analfabetos: 1.02 de su población activa; predominan las edades

próximas a los 50 alios y superiores.
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Sin estudios o

con estudios

nr i mar i os

63.8% mayores de SO aF~os = 40.81<1
de su ] [todas las edades

p.a. L menores de 50 anos = 59.2%j

Con graduado

escolar o ba-ET
1 w
100 657 m
177 657 l
S
BT


chiller elem

.

Con bachiller

superior o for-ET
1 w
100 585 m
190 585 l
S
BT


mación Drofes

.

Con magisterio

o carreras uni

—

vers i tar ias

,

medias o super

.

13.51

de su población

activa

13.51

de su población

activa

8.21<

de su población

activa

-L
{
1

edades variables entre los 16 y 55

años, aunQue predominan las

comprendidas entre 20 y 30 anos.

edades comprendidas entre 20 y

35 años

edades comprendidas entre 25 y

55 años

Como se aprecia en la relación antes citada, el mayor porcentaje

corresponde a las personas sin estudios o con estudios primarios, nivel de

instrucción balo que se suele dar en todas las edades, como demuestran las

cifras relativas de los mayores y menores de cincuenta años. Hablando en

términos generales, tienen este nivel los agricultores y trabajadores

agricolas, obreros de la construcción, algunos obreros empleados en la

industria y del sector terciario (conductores, empleadas de hogar,

El sector industrial y gran parte del sector terciario acoge a

personas con un cierto nivel de instrucción: bachiller elemental, graduado

escolar y formación profesional. Los niveles más superiores <bachiller

superior, magisterio o títulos universitarios, tanto medios como

superiores) pertenecen a una cierta minoría poblacional encuadrada en el

terciario médicos. farmacéuticos, banca. ...etc.

LA PUEBLA DE MONTALBÁN

El vaciado del Padrón nos ha proporcionado los siguientes resultados:
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Anal fabet os

:

EF el 3,6% de su población activa.

73~8% tiene más de SO años.

de los cuales el

Sin estudios o

estudios

primarios

Con graduado

escolar o ba-ET
1 w
130 583 m
207 583 l
S
BT


chiller elem

.

(E.G.B.)

1
es el apartado más abundante. representado por el

72,51 de la población activa. Solamente el 29,1%

son mayores de 50 años. Este nivel se da en todas

las edades.} representan cl 8.7 y 5.0% respectivamente de la po-

blación activa y tienen todos menos de 50 años. El

de graduado escolar lo tienen incluso personas muy

jóvenes (18—20 años>.

Con bachiller 1 Este nivel lo tiene el 4,7% de la población activa,

suberior o for— f.c sea 85 personas. siendo sólo tres los mayores de

mac ion profes. j 50 años.

Con magisterio

o carreras uni

—

versí tar i as

,

medias o SuDer

.

1
la población agrupada según estos tres niveles de

estudios representa el 5,5% de la población activa,

siendo el 83% de la misma menor de 50 años.

Al igual que sucede en los demás municipios, el mayor porcentaje de

población activa <72,5%> tiene un bajo nivel de enseñanza. estudios

primarios, siendo éste frecuente en todas las edades. Aunque el Padrón de

La Puebla nos ha impedido relacionar la profesión de sus habitantes con el

nivel de formación de los mismos. la información conseguida a través del

pequeño muestreo podemos resumiría del modo siguiente: los estudios

primarios están en posesión de personas de toda edad y sexo que trabajan

en alguno de los tres sectores: jornaleros del campo y agricultores,

obreros de la industria y construcción y diversos profesionales del sector

terciario (comerciantes, conductores, artesanos, ..etcfl incluso se da

también en gran parte de la comunidad religiosa.

Solamente un número escaso de estas personas puede haber alcanzado un

grado más alto de enseñanza: bachiller elemental, superior o formación

profesional.
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La mayoría de los niveles más altos de formación se corresponden con

profesiones encuadradas en el sector terciario <magisterio. abogacía.

estudios de banca, medicina, farmacia. . . .etcb aunque algunos titulos

universitarios pueden corresponder a los otros sectores: ingenierias~

veterinaria, . . .etc.

SANTA OLALLA

El Padrón de 1986 nos ha proporcionado los siguientes resultados:

Anal fabetos

:

0,5% de la población

años. y dos personas

activa: dos personas

mayores de 60 años.

de 31 y 42

Sin estudios o

con estudios

Dr i mar i 09

Con araduado

escolar o ba-ET
1 w
99 422 m
176 422 l
S
BT


chiller elea

.

Con bachiller

superior o for-ET
1 w
99 350 m
188 350 l
S
BT


mación profes

.

80.31

de la población

activa

8,51

de la población

activa

4,4%

de la población

activa

{ mayores

menores

{mayores

menores

{ mayores

menores

de 50 años

de 50 años

de 50 años

de 50 aRos

de 50 años

de SO años

Con magisterio

o carreras uni

—

versi tar ias

.

medias o super

.

6,31<

de la población

act iva t mayores

menores

de 50 años

de 50 años

El nivel de instrucción más bajo, es decir, los estudi

son los conocimientos básicos con los que cuenta el 80,31< de

activa de este municipio, estando bastante igualados en este

sectores primario y secundario: 90,7% y 89,1% de sus activos

También en el sector servicios predomina este ba

aunque en menor proporción: 62,1K.

os primarios

la población

aspecto los

respect ivos.

jo nivel de estudios.

35,3%

= 64,7%

8,2%

91.8%

5,7%

94,3%

=

91.9%
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Analizando el nivel de instrucción por sectores, ya que la estadis—

tica lo permite, se aprecia que las cuatro personas analfabetas que recoge

el padrón trabajan en la agricultura.

Como queda reflejado en el cuadro 125, el sector terciario es el que

mayor porcentaje de población con estudios recoge: de un total de 219

activos, cl 17,31 posee estudios medios o superiores y un 20’6X ha

realizado el bachillerato elemental y/o superior, ambas cifras bastante

elevadas respecto a los mismos estudios en los otros sectores.

CUADRO125. Nivel de instrucción de la población activa en Santa Olalla.

Parados/
Nivel de inst. Sectj 1 SectA! 1 SectA!! 1< 8.S.P.E. 1

Analfabetos 4 2.6 — — — - — -

S.e. ó est. 136 90,7 279 89.1 136 62.1 27 71,0
pr it.

B.E. 6 G.E. 6 4,0 23 7.3 28 12,8 4 10.5

B.S.ó F.P. 3 2,D 9 2,9 17 7,8 3 7,9

Magisterio o 1 0.7 2 0,7 38 17.3 4 10,5
est. univ.med.
o super.

Total 150 100.0 313 100.0 219 100.0 38 99,9

Fuent& Padrón de 1986. Elaboración propia.

Respecto

los tiempos,

mayor proporción

a las edades, como lógica

son las personas menores de

en cualquier nivel de

consecuencia de la evolución de

50 años las que sé presentan en

instrucción, aumentando este

porcentaje a medida

elemental, bachiller

carreras superiores di

que dichos niveles se hacen más elevados: bachiller

superior, magisterio,... etc. aunque respecto a las

dio porcentaje desciende ligeramente.

Por otro lado, mientras que los jornaleros agrícolas mayores de SO

años son los que más abundan dentro de los que cuentan con estudios

primarios, los que presentan este nivel de instruce¿ón en el resto de los

sectores son personas de todas las edades.
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Concretando por gremios, el nivel de instrucción quedaría de la

manera siguiente:

Apr i cuí tores

Dentro de este gremio distinguimos a los jornaleros o trabajadores

por cuenta ajena. con un total predominio de las edades avanzadas con

niveles de estudios primarios, figurando entre ellos tres

analfabetos. Las personas Que consideramos como cualificadas, como

son los tractoristas, tienen también estudios primarios.

Los agricultores y ganaderos propiamente dichos son personas de

edades medias y avanzadas, siendo también su nivel de instrucción

bajo estudios primarios o en todo caso graduado escolar, figurando

entre ellos un solo analfabeto de 42 años. Solamente tres tienen

completo el bachillerato superior y uno el titulo de ingeniero

técnico agrícola.

Obreros de la construcción

Cubren todas las edades siendo su nivel de instrucción bajo: estudios

primarios. Solamente dos personas tienen el bachillerato superior y

tres el elemental.

1 n dust r ial es

Este gremio está compuesto por personas de todas las edades, con

cierto predominio de las intermedias seguidas de las jóvenes. A pesar

de ellos el nivel de instrucción es francamente bajos siendo

significativo los estudios primarios en más del 85% de las personas.

Del resto, veinte personas cuentan con el titulo de bachiller

elemental o graduado escolar, siete con el bachiller superior o

formación profesional y solamente dos con estudios superiores

ingeniero técnico industrial y licenciado en ciencias económicas.
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Comercio y hostelerla

Este subsector del terciario cuenta con personas, en su mayoría. de

edades intermedias y jóvenes. El 831< de las mismas tienen bajo nivel

de instrucción, estudios primarios y el resto se compone de nueve

personas con el titulo de bachiller elemental o su equivalente E.G.E.

tres con el bachiller superior o formación profesional y solamente

una con estudios técnicos superiores.

Transportes y comunicaciones

Las personas dedicadas a este subsector pertenecen a todas las edades,

aunque abundan les intermedias <entre 25 y 50 años>. El nivel de

inatrución de la mayoría (851<> son los estudios primarios, siendo los

transportistas y conductores las personas que más abundan dentro de

este subsector. Solamente hay cuatro personas que tienen el bachiller

elemental, una con bachiller superior y otra con estudios superiores

(ingeniero técnico de telecomunicación>.

Otros servicios

El resto de los servicios Que constituye el sector terciario son

llevados a cabo por personas de todas las edades. Su nivel de

instrucción abarca desde los estudios más inferiores a carreras

universitarias, repartiéndose de la forma siguiente:

— De los 103 profesionales que se dedican a este subsector en Santa

Olalla, treinta y nueve <37,81> tienen estudios primarios.

quince, bachillerato elemental o graduado escolar, trece.

bachillerato superior, veinticinco, estudios universitarios

medios y once, carreras superiores.

— De los veintidos parados existentes. también de todas las edades

y diferentes profesiones, quince tienen estudios primarios,

cuatro. bachiller superior y tres’ carreras universitarias

(psicología, uno y licenciados en químicas, dos.

-850-



— Dieciseis personas buscan su primer empleos todas ellas personas

jóvenes con edades comprendidas entre 14 y 27 años. De ellos,

trece tienen estudios primarios. dos, bachillerato elemental y

uno, licenciado en derecho.

VAL DE SANTO DOMINGO— CAUDILLA

El Padrón de 1986 nos proporciona los siguientes resultados

Anal fabetos 01 de la población activa

Sin estudios

estudios

sr imar ios

o [maYores

151.81< de población actival

L Lmenores

de 50 años 64,21<

de 50 años 35,8%

Con graduado [ {mayores

escolar o ba— 1 39,6% de Doblación activa

chiller eíem. L Lmenores

de 50 años 2,8%

de 50 años

Con bachiller

sup. o forma-ET
1 w
95 386 m
172 386 l
S
BT


ción profesional

5.31 de población activa

de 50 años = OX

menores de 50 años nlflOX

Con magisterio fnta~ores

o carreras de población activauni~{3.3X

versitar ias• ~menores

medias o super

.

de 50 años 251<

de 50 años = 75%

Como podemos ver, el nivel de instrucción es algo más elevado que en

Santa Olalla. ya que los estudios más inferiores los tiene el 51.81< de la

población activa, no existiendo ningún analfabeto. El mayor porcentaje de

personas con estudios primarios (76,3%> lo registran los agricultores.

sobre todo los peones o trabajadores por cuenta ajena: sin embargo, en el

sector secundario este indice es algo menor (55,11<) a causa del subsector

industrial en el que predominan aquellos trabajadores con estudios de
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graduado escolar o bachillerato elemental, siendo el de la construcción el

que acoge a los trabajadores con los niveles más bajos de instrucción.

Si analizamos el nivel de instrucción por sectores (cuadro 126>.

vemos que es el sector servicios el que mayor población con estudios

superiores acoge, como es lógico. no habiendo ninguna persona en el

primario o secundario con este nivel, al contrario que sucedía en el

municipio anterior.

CUADRO 126. Nivel de
Domingo—Caudil la

instrucción de la población activa en Val de Santo

Nivel de lnst. Sect.X 1 Sect.II 1< Sect.III 1<
Para dos/
B.S.P.E. 1

Analfabetos O — O — O — O —

S.e.ó est.pri. 45 76,3 65 55.1 12 24.5 5 26,3

B.E. 6 G.E. 13 22.0 52 44,0 27 55.1 11 57.9

8.S.ó F.P. 1 1.7 1 0,9 3 6~1 3 15,8

Magisterioo — — — — 7 14,3 — —

est. univ.med.
o super.

Total 59 100,0 118 100.0 49 100.0 19 100.0

FuentC Padrón de 1986. Elaboración propia.

También y al igual que sucedía en Santa Olalla. son las personas

menores de 50 años las que muestran un cierto nivel de estudios. a partir

del bachillerato elemental o graduado escolar. Por el contrario, los

mayores de esa edad dedicados a la agricultura y a la construcción tienen

un bajo nivel de instrucción: estudios primarios.

En resumen. podemos concretar:
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Agricultores

Entre

jornal eros,

excepción

todo caso,

ellos se encuentran los trabajadores por cuenta ajena (peones,

pastores, ... etc>, con edades superiores a 50 años. a

de uno que tiene 43. Son personas que no tienen estudios o. en

primarios.

Los agricultores y ganaderos propiamente

mayoría, edades superiores a 50 años y no tienen

(solo uno tiene bachiller superior). Los más

tienen nivel de graduado escolar. a excepción de

rato elemental y uno el C.O.tJ.

dichos tienen. en su

estudios o son primarios

jóvenes, ocho en total,

dos que tienen bachille—

Obreros de la construcción

Cubren todas las edades. La mayoría no tiene estudios y solamente los

más jóvenes o con edades intermedias tienen graduado escolar. Pocos han

acabado la E.6.B. o bachillerato elemental.

Industriales

Los hay de todas las edades, aunque predominan los jóvenes y personas

de edad media. Las personas mayores no tienen estudios: los de edades

medias y más jóvenes son graduados escolares. teniendo algunos el

bachillerato elemental completo y solamente uno el bachillerato superior.

Comercio s, hostelerla

Este subsector está cubierto, principalmente, por edades jóvenes y

medias. En ellas predomine el primer ciclo de E.G.B. y aún así muchos no

lo han completado: solamente tres lo han hecho (dos dependientes y un

mozo). Otro dependiente de una tienda de muebles tiene el B.U.P.

Transportes y comunicaciones

Este subsector

conductores que no

lo cubren tres

tienen estudios

personas de edad intermedia dos

y el cartero que posee el titulo de
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bachiller elemental.

Otros servicios

El resto de los servicios que componen el sector terciario están

cubiertos por persona. de todas las edades y con niveles de estudios

diversoC las profesiones de médico, famacéutico. militar, maestro,

etc. tienen títulos universitarios superiores: las profesiones dedicadas a

la enseñanza y sanidad poseen títulos universitarios medios y otros

empleados en la administración (funcionarios, policias. administrativos,

etc) comprenden toda la gama del ciclo pedagógico. desde graduado

escolar al bachillerato superior.

Entre los parados predominan los que no tienen estudios de ningún

tipo, aunque do. son graduados escolares o tienen Darte del primer ciclo

de E.G.B.

El nivel de instrucción es algo más elevado en aqudllos que buscan su

primer empleo. teniendo estudios más o menos completos a nivel de

bachillerato. Solamente uno tiene el bachillerato superior completo.
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7. CONCLUSIONES

Como ya indicamos en capítulos precedentes. la comarca de Torrijos se

halla integrada por veintinueve municipios. de los cuales la gran mayorla

tiene marcado carácter rural.

Según el padrón de 1986 alberga una población de 44.953 habitantes

que se reparten en una extensión de 1.201,67 Km2. lo que supone una

densidad de población de 37 habitantes por Km2~ algo mayor que la de su

provincia (31,7 h/Km2) y muy superior a la de su región (21 h/Icm2>. No

se puede decir. por tanto. que sus efectivos sean escasos en cuanto a

número, pero si en cuanto a características o variables demográficas y

distribución, como ahora veremos.

La población comarcal se distribuye en asentamientos concentrados

con un cierto grado de homogeneidad, si exceptuamos a los tres núcleos

principales, La Puebla de Montalbán. Fuensalida y Torrijos que concentran,

en conjunto. al 48% de la misma. A estos tres municipios se les puede

considerar como representativos de los tres sectores económicos, el

agrícola> industrial y terciario respectivamente> en cuanto a la población

activa ocupada por ellos, si bien en el primero se hallan muy igualados el

número de activos en los sectores primario y secundario (censo de 1981).

La Puebla de Montalbán sigue conservando su carácter rural mientras que

los otros dos han tomado el de núcleos semiurbanos.

Su evolución demográfica ha estado sujeta. en mayor o menor grado, a

los mismos avatares y seguido procesos similares a los de su región y

provincia, si bien a ésta la podemos considerar como caso intermedio

respecto a las restantes que integran la autonomía castellano—manchega, en

lo referente al grado de influencia de dichos procesos en ella.

En la comarca, al igual que en su provincia, predominan los núcleos

con poblaciones comprendidas entre los 500 y 2.000 habitantes (48.3%),

sobre las poblaciones menores de 500 habitantes (34.5%). En estos

municipios rurales, cuya economía se basa en una agricultura de tipo

tradicional, nos encontramos con un elevado grado de envejecimiento, una
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escasa natalidad y una despoblación que llega. a veces, a alcanzar el

Indice de desertízación (13 h/Km2> e incluso lo supera: este nivel de

despoblación es comprobable en más de la mitad de los mismos.

En este proceso regresivo ha jugado un papel principal la emigración

que, si bien no ha afectado a la comarca en su totalidad de igual manera,

sí lo ha hecho a la mayoría de los núcleos rurales antes citados. con un

tipo de economía poco adaptada a las exigencias actuales.

Sólo pocos municipios han escapado a esta involución, gracias a la

inmigración que han tenido en los últimos años a causa de haberse creado

en ellos pequeñas industrias, generalmente manufactureras y con necesidad

de mano de obra. o al desarrollo de un sector terciario que. sin alcanzar

niveles desproporcionados, está de acuerdo con sus necesidades. En este

proceso evolucionista ha colaborado la crisis económica por la que

atraviesan los puntos neurálgicos de la industria en nuestro país y que ha

hecho retornar a la comarca parte de su población activa.

Los municipios que destacan por un cierto desarrollo económico. mayor

nivel de vida y cierto grado de evolución demográfica. son

— La Puebla de Montalbán, como centro histórico y cultural, con

predominio del sector primario, en el cual juega un papel fundamental

la vega del Tajo.

— Portillo y Fuensalida, como núcleos industriales.

— Torriios~ cabeza de partido judicial y capital de la comarca. en la

que el sector terciario ha cobrado gran importancia.

Este pequeño impulso evolucionista ha sido ajeno a la propia

provincia y ha tenido un cierto carácter puntual. es decir. no ha tenido

Que apoyarse en una ordenación de estructuras económicas y territoriales.

La prueba de ello es el estado de aletargamiento en Que se halla sumida la

comarca la cual. aunque en conjunto presenta un crecimiento natural

positivo, no es debido a que todos sus municipios hayan aumentado de
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población. mino a que este aumento ha afectado solo a una minoría mientras

que el resto pierde población.

Esta pérdida de efectivos humanos declara la persistencia actual del

fenómeno migratorio, hoy bastante paliado a causa de la situación laboral

española y dentro de él, de la emigración que ha afectado y continúa

afectando, en mayor o menor grado, a la mayoría de los núcleos rurales

comarcales con economías de tipo agrario poco rentables. Así’ coexisten

hoy, dentro de ella, emigración con inmigración, lo cual nos hace suponer

que se esta produciendo un trasvase de población entre sus municipios y

entre los del remto de la provincia y ella: por un lado regresan

anteriores emigrados y por otro salen los más jóvenes, normalmente por

motivo de estudios (cada vez hay más personas con estudios medios o

superiores). También llegan a la comarca migrantes de otras áreas

toledanas menos favorecidas e Incluso de otras autonomías (destaca la

inmigración extremeña no cualificada que se dedica a las distintas faenas

agrícolas o entran en fábricas a aprender oficios).

La migración internacional tiene su representación también, aunque de

modo temporafl a nuestra comarca vienen, sobre todo. portugueses a

realizar trabajos agrícolas de temporada (frutas en verano. vendimia,
<ti>.etc>, trabajom a los que acude también la población gitana

Al igtial que la población rural de Castilla—La Mancha ha llegado a un

grado de envejecimiento tal que se hará difícil un reemplazo generacional.

la comarca. a excepción de un escaso número de municipios que se encuen-

tran en una situación estacionaria respecto al grado de envejecimiento

(Torrijos. Fuenmalida, Huecas, Barcience, ...etc>, muestra un indice

elevado del mismo. Si la situación no cambia, se puede predecir que al ir

la evolución natalista en la comarca más o menos paralela a la de su

provincia y si se reproduce, a nivel nacional, el auge emigracional

anterior, hoy atenuado en parte aunque permanece en estado latente, se va

a dar. en un futuro próximo. un nuevo retroceso que situará a la natalidad

comarcal en unos niveles análogos a los que han llegado la autonomía y el

país (11 por mil>, lo que unido a una mortalidad que irá en aumento a

causa del envejecimiento de la población, cada vez mayor, conducirá a la

comarca a un estado de total agotamiento biológico.
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Desde el punto de vista de la actividad poblacional hemos de decir

que. actualmente. la situación vocacional de la comarca está cambiando:

según la clasificación que respecto a la actividad económica municipal

hacen los Estudios Hispánicos de Desarrollo Económico<’2> • los cuatro

municipios—piloto resultan clasificados como industriales—agrlcolas, es

decir, se encuentren en una situación transiclonal entre ambas actividades

o. dicho de otro modo. de trasvase de la población activa de la agricultu-

ra a la industria, fenómeno que ya se reflejaba en 1981 en toda la

comarca. al ser el porcentaje de activos dedicados al sector secundario

bastante superior al ocupado por la agricultura. Pero, por otra parte.

hemos visto que el 24,11 de los municipios tiene carácter fundamentalmente

agrario <más del 501 de su población activa dedicada a la agricultura); si

a este porcentaje añadimos el 27.62 dc los mismos en los que predomina

esta actividad, llegamos a la conclusión de que el sector agrario absorbe.

todavía, entre el 40 y 60% de sus efectivos laborales en más de la mitad

de los municipios que integran la comarca. Por ello, Torrijos se presenta

todavía Como una comarca agraria en la cual la actividad industrial va

ganando posiciones de forma paulatina, solapándose en muchos casos con la

agricultura a tiempo parcial.

La población activa viene a representar entre el 30 y 35% de la

población total de la comarca, según los municipios (en 1981 dicho

porcentaje era del 32,61 para la totalidad de la comarca). siendo

característico en ella, en general, el bajo nivel de instrucción que

poseen sus efectivos. Según sean los sectores económicos. ésta tiene

diferente caracterización. Así, la dedicada a la agricultura destaca por

lo avanzado de su edad. tanto del empresariado como del asalariado por

cuenta ajena, siendo frecuente en ellos un bajo nivel de enseñanza

refrendado, normalmente, por unos estudios primarios entre los que se

puede encontrar algún caso de analfabetismo.

Los activos ocupados en el sector secundario pertenecen a todas las

edades, también con un bajo nivel de instrucción en general. aunque éste

varia según se trate del subsector de la construcción o del industrial.

Así. los trabajadores de la construcción que, a vetes, alternan los

trabajos en ella con los agrícolas, tienen por lo general estudios
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primarios, mientras que los de la industria presentan niveles más elevados

que van desde el graduado escolar hasta el bachiller elemental y en algún

caso hasta el bachiller superior o formación profesional.

El sector terciario no me encuentra muy desarrollado en la comarca, a

excepción de algunos municipios como son Torrijos y Maqueda. Por lo

general. dicho sector ocupa e la Quinta parte de la población activa,

población compuesta por personas de todas las edades y sexos y en donde el

grado de instrucción cubre toda la gama de la enseñanza, es decir, desde

los estudios primarios hasta los que requieren mayor cualificación

(estudios superiores>.

En 1981. tanto la comarca como su Comunidad reflejaban porcentajes

similares de población activa agraria (28 y 291 respectivamente). ambos

muy superiores al que reflejaba el conjunto nacional en esa época <16.3%).

demostrando así el carácter eminentemente agrario que tenían ambas. Pero,

mientras que Castilla—La Mancha desarrollaba enormemente su sector

terciario a causa de sus funciones administrativas como ente autonómico, a

la vez que el secundario ocupaba un escaso porcentaje de población. en la

comarca ocurría el fenómeno contrariot frente a unos sectores agrario y de

servicios muy similares en cuanto a activos ocupados. el secundario

experimentaba un gran desarrollo. sobre todo en su ramo industrial, con un

porcentaje de población activa (32,11<) muy superior al de su provincia y

comunidad, tendencia que, en mayor o menor grado. se ha venido manteniendo

hasta las últimas estadísticas.

El estudio de los municipios—piloto a través del Padrón de 1986 nos

ha dejado entrever en qué se ha traducido esa tendencia.

12> La población activa agraria decrece. en la comarca, de modo lento

pero progresivo a causa del grado de envejecimiento de su población:

en Puensalida, el 731, en La Puebla. el 581. en Santa Olalla, el 56%

y en Santo Domingo—Caudilla, el 611 de las personas dedicadas al

sector agrario son mayores de 50 años, lo que significa que durante

los próximos quince años se van a ir jubilando. Hay que destacar que

gran parte de los trabajadores asalariados, dentro de este sector,

tienen edades próximas a los 60 años.
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22> Gran parte de la población activa joven o con edades intermedias. se

dedican, por lo general, a otras actividades distintas de la agraria

y repartidas entre la industria, construcción y servicios.

32) El sector de la construcción está tomando bastante auge en algunos

municipios a causa del crecimiento demográfico de los mismos. Parte

de los trabajadores empleados en él alternan su trabajo con faenas

agrícolas contratadas.

42> La industrÁa manufacturera ha arraigado profundamente en algunos

municipios. sobre todo la dedicada a la fabricación de calzado.

muebles y confección. También se encuentran industrias de conservería

vegetal y otras relacionadas con la alimentación (La Puebla>.

Sus trabajadores suelen practicar la agricultura “a tiempo parcial”,

bien en su ~eque~a propiedad o en otras ajenas actividad que

complementa su economía.

52) Los activos dedicados al sector terciario, personal de todas las

edades. son los que, por lo general, se dedican de forma plena a su

trabajo.

62> La estructura de la empresa agraria ha variado muy poco: persiste el

predominio de la explotación familiar o pequeña propiedad menor de 5

1-la que proporciona una economía de subsistencia al agricultor, lo

que unido al apego que éste tiene por su tierra. impide que otros

puedan ampliar sus explotaciones mediante prácticas indirectas de

tenencia de tierras (arriendo, aparcería’ ...etc>. Constituye una

excepción Val de Santo Domingo en el que son mayoría las superficies

arrendadas, consecuencia de no poder llevarlas sus envejecidos

propietarios.

Todo ello constituye una infraestructura poco viable para una

agricultura económicamente rentable.

72) Otro problema es el derivado de la existencia de clases vacías en los

tramos juveniles y de adultos jóvenes, en las pirámides de edades. no
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solo comarcales sino también en las de la provincia y Comunidad. es

decir. se acuse un déficit de mano de obra.

89) El listado de licencias fiscales de los municipios—piloto han dejado

entrever, claramente, la deficiente comercialización de los productos

del campo. Aunque no lo hemos estudiado a fondo. muy pocas licencias

se relacionan con esta actividad.

99) La escasa juventud existente necesita fijarse a la tierra. para lo

cual hay que proporcionarle. además de trabajo. lugares de ocio y

diversión que frenen el éxodo en busca de ellos. Esto también lo

hemos echado de menos en el listado de licencias fiscales.

102) Por último hay que destacar la tradicional desconfianza del

agricultor a todo lo que suponga una innovación. En las distintas

charlas establecidas con los agricultores, al interrogarles si seria

interesante para su comarca le puesta en marcha del proyecto de

regadío La Sagra—Torrijos. la mayoría se mostraron contrarios a él,

pues creen que les proporcionaría más gastos.

Como afirma Sánchez Sánchez <1986) “el trasvase de población activa

agraria a otros sectores o actividades económicas’ no refleja nada más cue

un desarrollo ficticio. Una política de desarrollo rural deberla

plantearse como objetivo estratégico y principal de un próximo futuro, el

aumento de población activa agraria, ya que el descenso gradual va a

continuar espontáneamente debido al alto indice de mortalidad rural Que ha

llegado a registrarse en el campo castellano—manchego”.

Nosotros estamos parcialmente de acuerdo con esta afirmación. puesto

que creemos que es necesaria una política de desarrollo rural oue

incentive a jóvenes agricultores con un cierto grado de cualificación y

total dedicación a esta actividad, pero que’ a su vez. sea limitante en

cuanto a número de activos empleados en ella.

Por todo ello y a modo de conclusión final diremos que nos

encontramos ante una situación poco o nada favorable, desde el punto de
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vista demográfico. para aspirar al desarrollo de una agricultura acorde

con las exigencias del mercado actual en la que prime la productividad, nc

tanto en cuanto a cantidad como a diversidad y calidad del producto

obtenido. hechos éstos consecuencia a su vez de la conducta innovadora del

agricultor, no muy frecuente en la comarca.

La situación actual es que una población envejecida y, como corse—

cuencia de ello, carente de iniciativas renovadoras, sostiene una agricul-

tura tradicional y rutinaria que con la mínima mano de obra obtiene un

producto de fácil mercado (los agricultores tienden a poner cultivos sub-

vencionados). La población joven y de edad media dedica a esta agricultura

parte de su tiempo libre, “agricultura a tiempo parcial o de {~in de sema-

na “‘‘a>, cue le dejan las otras actividades. más remuneradoras, donde

está empleada sin aportar. por lo general~ innovaciones o sugerencias &r¡

cuanto a la introducción de nuevos cultivos que pudieran resultar competi-

tivos en el mercado.
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8. NOTAS

1. Según Sánchez Sánchez (1986). el éxodo regional en este periodo.

siguiendo la variación entre censos. da una cifra aproximada de

400.000 personas. pero las pérdidas totales calculadas por el método

de los saldos migratorios alcanzan la cifra de 955.188 habitantes, en

una región que en 1981 contaba con 1.628.005 habitantes.

SALDOS MIGRATORIOS EN CASTILLA—LA MANCHA

AAos
Crecimiento

real
Crecimiento

vegetativo

Saldo migratorio

Total Anual

1951—1960 ...

1961—1970 ...

1971—1975 ...

1976—1981 ...

— 44,400

—269.048

— 67.833

— 10.653

248.600

189.384

78.233

47.037

-293.000

—459.432

—146.066

— 57.690

-29.300

—45.843

—29.213

—11.538

1951—1981 ... —391.934 563.254 —955.188 —31.839

Fuente Sánchez Sánchez (1986)

2. Según nuestro criterio. el aumento de población que experimenta la

provincia de Toledo se produce durante el quinquenio 1975—1980.

3. Desde un punto de vista general. tanto la comarca como la provincia

presentan un escaso desarrollo del sector secundario. Al menos, esta

impresión nos ha dado al contemplar la lista de asociados a la

Federación Empresarisí Toledana (PEDETO—CEOE8en la mayoría de los

veintinueve municipios comarcales, están asociadas a dicha Federación

distintas empresas, tanto de servicios como agrarias: establecimien-

tos de alimentación y hosteleria. estancos, gasolineras, farmacias.

etc. mientras que en Portillo, Fuensalida y Torrijos predominan

las de carácter industrial.

Según datos de la citada FEDETO, existen las siguientes industrias
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en Barcience: un matadero, en el Que trabaja, prácticamentei toda

en CasarenUlla:

en Carmena:

en Fuensalida

en Huecas:

en Nové.:

en Portillo:

en Torrijos:

Hay que hacer

la población.

dos fábricas de armas blancas.

cuatro empresas vinícolas.

cincuenta y nueve empresas

siete de muebles.

industrias asociadas

capital fuensal idano.

dos empresas de calzado.

quince industrias de calzado (JOMA SPORT). una

cementera y tres de material sanitario (INDAS>

empresas de distribución alimentaria, cárnicas

(NAVIDUL> y derivados del vino (vinagres PARRA).

constar que en la comarca no existen pcI igonos

de calzado o auxiliares y

de calzado, casi todas de

industriales propiamente dichos, es decir. creados por planes de

urbanismo; solamente hay uno en el término de Huecas, muy cercano al

casco de Fuensalida, que es de iniciativa privada (una forma más de

venta de solares), el cual responde a una expansión de la industria

fuensalidana ya que gr-sn parte de las industrias instaladas en él

(calzados y muebles). son de esa localidad.

4. Queremos expresar nuestro más sincero agredecimiento a 0. Fernando

Ezguerra libero, como fuensalidano y gran conocedor de su tierra, por

proporcionarnos información referente a aspectos comarcales que nos

eran totalmente desconocidos.

5. Sánchez Sánchez aplica el Indice de Sauvy mediante la siguiente

relación:

personas mayores de 60 aflos
personas menores de 20 anos X 100

Nosotros lo aplicaremos a la comarca según los grupos de edades que

recoge el Censo: mayores de 65 años y menores de 16.

6. Debido a la

confeccionar

importancia que tiene la elección de escalas a la hora de

una pirámide y, sobre todo. si se van a establecer
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comparaciones entre varias, Como es nuestro caso. hemos optado por

seguir las directrices propuestas por algunos autores que

recomiendan, como idónea, la relación 2/3 entre la altura y anchura

de la misma.

7. No debe de confundirme la distribución espacial de la población. la

cual analiza la forma en que los habitantes de un territorio

determinado se localizan sobre él. con el poblamiento. que estudia

los asentamientos de población considerando su número, dimensiones y

distribución espacial en relación con ese mismo territorio.

8. “Se considera población activa, al conjunto de personas que

suministran mano de obra disponible para la producción de bienes y

servicios. La constituyen, de una parte. todas las personas que

tienen un empleo (población ocupada), y de otra. aquéllas Que. no

teniéndolo, están buscando trabajo <desempleados o parados>”. Esta

definición es la empleada por el I.N.E. para la realización de las

encuestas de Población Activa (Vinuesa Angulo. 1982).

9. Hemos escogido esta clasificación por sectores económicos al ser

más sencilla de utilización por nosotros y poder encuadrar en ella

los datos proporcionados por el Censo de población de 1991 y el

Padron municipal de 1986, no teniendo en cuenta. por tanto. la

establecida en España en 1974 con carácter oficial y denominada

Clasificación Nacional de Actividades Económicas (C.N.A.E.), la cual

agrupa las distintas ramas de actividad en diez epígrafes. Estos son

los siguientes:

a.— Agricultura, ganadería, caza. silvicultura y pesca.

1.— Energía y agua.

2.— Extracción y transformación de minerales no energéticos y

productos derivados. Industria química.

3.— Industrias transformadoras de los metales. Mecánica de precisión.

4.— Otras industrias manufactureras.

5.— Construcción.

6. Comercio. restaurantes y hostelerla. Reparaciones.
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7.— Transportes y comunicaciones.

8.— Instituciones financieras, seguros. servicios prestados a las

empresas y alquileres.

9..— Otros servicios.

Unicamente hemos aplicado la C.N.A.E. en los cuadros VII, VIII, IX y

X del Anexo. en los que se relacionan las Licencias Fiscales

existentes en los cuatro municipios—piloto.

10. Por una lado, la NORMATIVA BASICA SOBRE POBLACION, PADRON MUNICIPAL

DE HABITANTES Y ENTIDADES DE POBLACION, en su capitulo “Reglamento de

Población y demarcación territorial de las entidades locales” exige.

en su articulo 65. declarar la profesión u ocupación de cada uno de

los habitantes que componen la población activa de los respectivos

ayuntamientos. así como el D.N.I. del empadronado,pero también. en el

manual que recoge las NORMASLEGALES PARA LA RENOVACION DEL PADRON

MUNICIPAL DE 1986 (ambas son publicaciones del I.N.EJ, y en el que

se incluye un ejemplar de dicho Padrón. vemos que se ha omitido la

columna 9—A en la que se declaraba la ocupación o profesión del

residente, permaneciendo la columna 10 en la que figura la situación

del mismo durante la semana del 31 de marzo al 6 de abril de 1986.

situación Que no aclare nada respecto a la profesión o labor que

desempeña.

Referente a la inclusión en el Padrón del número del D.N.I. del

residente, por el momento no es obligatorio el declararlo hasta que.

de acuerdo con lo establecido en la disposición adicional tercera de

la Ley orgánica 5/1985 de 19 de junio del Régimen Electoral General,

por el Gobierno se dicten las normas precisas para hacer efectiva

dicha inclusibn, conforme a lo dispuesto en el articulo 32 de la

citada Ley orgánica.

Esta información ha sido proporcionada por Doña Angeles Lora—Tamayo

del I.N.E., a la Que agradecemos sinceramente su amable colaboración.

Por último queremos expresar aquí nuestro desacuerdo respecto a

omitir informaciones de este tipo. ya que causan efectos negativos o

dificultan los trabajos de investigación sobre los distintos aspectos

demográficos.
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11. En algunos municipios comarcales como Torrijos, Fuensalida o Novés.

existen asentamientos gitanos. a veces en no muy buenas condiciones

de vida.

12. Los Estudios Hispánicos de Desarrollo Económico clasifican a las

regiones O entidades geográficas según su vocación, del modo

siguiente

— región muy industrializada: menos del 14% de

me dedica a la agricultura.

— región industrializada: entre el 15

se dedica a la agricultura.

— región industrial—agrlcolc entre

activa se dedica a la agricultura.

— región agrícola—industrial: entre el

activa se dedica a la agricultura.

— región agrícola: entre el 45 y

dedica a la agricultura.

— región muy agrícola: más

dedica a la agricultura.

la población activa

y 20% de la población activa

el 21 y 30% de la población

31 y 44% de la población

60X de la población activa se

del 60% de la población activa se

Esta clasificación se describe en Estébanez Alvarez (1974) “Cuenca.

Estudio geográfico’.

13. A los agricultores a tiempo parcial se les denomina “curricaneros
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