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EL POBLAMIENTO EN EL  
VALLE DEL RÍO SALADO

José Luis Salas Oliván
 Institución de Estudios Complutenses

1. INTRODUCCIÓN

El primer afluente de entidad del río Henares es el río Salado, que le llega por su 
margen derecha. Este valle rompe la Paramera, separando la zona de Sierra Ministra de 
la de Baides. El nombre del río ya indica su principal característica, por discurrir cargado 
de sales en disolución procedentes de la profundización de las aguas en las arcillas del 
Keuper. La salinidad no presenta un gran inconveniente con las tareas agrícolas, aunque 
condiciona la vegetación halófila, existiendo una zona de taray en el arroyo de Alcolea, 
en Cercadillo.

El territorio de este valle se ha configurado en el tiempo atravesando todas las 
eras geológicas, aunque del Paleozoico, o era Primaria, solamente hay un pequeño espacio 
en Cercadillo y Riba de Santiuste que se originó en el Devónico (419-359 millones de 
años). Del Mesozoico, o era Secundaria (251-66 millones de años) sí hay más aportacio-
nes. En el Triásico (251-201 millones de años) se acumularon gran cantidad de conglo-
merados y areniscas de origen fluvial de intenso color rojo, que predominan en Riba de 
Santiuste. Hace unos 210 millones de años de nuevo se sumergió bajo el mar: en Riba 
de Santiuste hay ripples, huellas de corriente y paso de gusanos. Hace unos 200 millones 
de años, el terreno se levantó dejando charcos de agua salada que originaron enormes 
depósitos de sal. El río Salado lleva las sales del Keuper: salinas de Imón, Saelices, La 
Olmeda de Jadraque, Santamera. Del periodo Jurásico (201-145 millones de años) son 
las dolomías (materiales carbonatados, rocas sedimentarias calcáreas, parecidas a la cali-
za, calizas arcillosas) de Imón.
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El Cenozoico, o Terciario (66 millones de años) ha dejado rastros en el periodo Eo-
ceno (56-34 millones de años) cuando hubo una gran regresión del mar y un ambiente 
lacustre, sedimentándose margas y yesos, más visibles en zonas externas a esta cuenca, 
como en Jadraque. En el Oligoceno, la orogenia dio lugar a los relieves del Sistema Ibé-
rico. La topografía aparece diversificada por la acción de la red fluvial que ha excavado 
profundos valles y por la erosión de todo tipo.

Finalmente, en el Cuaternario (2,59 millones de años hasta la actualidad, ciclos de 
glaciaciones, aparición del Homo Sapiens) se configuró la red hidrográfica formando 
los valles actuales. Cuando la erosión ha actuado sobre rocas duras ha originado valles 
estrechos y angostos a modo de hoces y gargantas como la de Santamera, encajada en 
calizas secundarias.

El origen de la salinidad que da nombre al río hay que buscarlo en la geología de 
los terrenos, superficie de erosión sobre rocas que proceden de sedimentos de un mar 
poco profundo, en avance y retroceso, dejando areniscas, conglomerados y calizas. El 
contexto geológico está dominado por los terrenos mesozoicos del periodo Triásico, 
en los que, sobre las areniscas rojas del Buntsandstein y algo del Muschelkalk, se ha 
desarrollado el Keuper con arcillas, margas y bancos de calizas. En varios horizontes se 
encuentran yesos, con sales que cargan las aguas. Los manantiales se localizan en zonas 
de contacto entre las calizas permeables del Jurásico y, debajo, las rocas impermeables 
(yesos y arcillas del Keuper). Los pueblos están situados a media ladera, en los lugares 
donde aparecen los manantiales por donde vierte la caliza de la parte superior: Palazue-
los-973 metros, Carabias-1.018, Cirueches-993, La Olmeda de Jadraque-983, Bujalcaya-
do-950, Riosalido-1.020 metros.

El noreste de la cuenca está cerrado por el Sistema Ibérico, de materiales más 
modernos (Triásicos, Jurásicos y Cretácicos, conglomerados fluviales cubiertos por cali-
zas) que el Sistema Central, y de naturaleza sedimentaria, que han dado lugar a relieves 
más variados y suaves. Aparecen planicies de erosión, donde se encajó el río, con ma-
cizos aislados y muelas (como la Virgen al Este de Riofrío del Llano, La Muela Vieja y 
La Tabla, a ambos lados del Salado arriba de El Atance, la de Viana de Jadraque). Los 
materiales triásicos (conglomerados y areniscas rojas del Buntsandstein) originan paisa-
jes ruiniformes (tormos, torreones). Se forman valles suaves donde afloran materiales 
carbonatados Jurásicos sobre las margas y yesos Triásicos. Cuando los materiales Cretá-
cicos y Jurásicos aparecen en posiciones anómalas, con fuertes inclinaciones, se forman 
hoces (Santamera, Viana de Jadraque).

El sustrato se encuentra suavemente plegado, generándose valles de escaso con-
traste altimétrico, de alturas rasas y descabezadas, de montes romos sin vegetación, 
donde afloran los materiales del Keuper, dejando oteros formados por afloramientos 
carbonatados del Jurásico como el cerro del castillo de Riba de Santiuste. La disolución 
de margas y yesos del Triásico superior en facies Keuper ha originado dolinas, como en 
Paredes de Sigüenza. La cobertera mesozoica tiene acuíferos que originan el nacimiento 
de ríos como el Salado.
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El enlace de ambos sistemas, Central e Ibérico, está constituido por alineaciones 
montañosas poco elevadas, desde la Serranía del Alto Rey en el borde Oeste (pertene-
ciente al extremo más oriental del Sistema Central), siguiendo por los altos de Riba de 
Santiuste e Imón, y los Altos de Barahona.

Toda la zona forma una gran paramera, subdividida en áreas como la de Baraho-
na, la de Sigüenza o la de Baides, que deja en medio la depresión de Atienza a Sigüenza, 
que actúa de corredor. El sur de la depresión se caracteriza por valles profundamente 
incididos por el Salado, que compartimentan el relieve. Hay hoyas pequeñas (anticli-
nal-hoya), cerradas y de gran unidad paisajística en El Atance y Santiuste; congostos 
escarpados de roca desnuda en Santamera y Huérmeces del Cerro (río Salado), y Cirue-
ches (Río de la Hoz o Vadillo). El valle del Salado se prolonga hacia el Este con ramifi-
caciones transversales en Huérmeces del Cerro y Viana de Jadraque.

Las depresiones en el interior de la paramera, depresiones intraserranas, proce-
den del desmantelamiento, arrastre y acumulación de los materiales menos resistentes 
-margas y arcillas, con yesos y arenas rojizas- propios del Secundario de la Cordillera 
Ibérica, de origen asociado a marismas costeras o lagos continentales. Forman llanuras 
suavemente onduladas dedicadas a cultivos de cereal o forrajeras. Entorno de Riba de 
Santiuste. Las antiguas salinas se sitúan en el fondo de estas depresiones excavadas en 
los característicos terrenos margosos y arcillosos salinos del Triásico superior -Keuper-.

Imagen 1 (sig.mapama.gob.es/siga/)
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En la zona cercana al Sistema Ibérico se dan menores precipitaciones que en el 
Sistema Central, 500 frente a 900 mm, pero las calizas forman buenos acuíferos que des-
cargan originando los ríos (Bornova, Cañamares, Salado, Dulce, Henares) y retardando 
la escorrentía.

Con estas características medioambientales, la vegetación se compone de meloja-
res (litologías ácidas como las areniscas rojas del Buntsandstein), sabinares albares (cali-
zas secundarias del Cretácico y Jurásico. Baides), olmedas (banda externa del bosque de 
galería en vegas, depresiones húmedas. Baides), alameda blanca (entre Matillas y Baides, 
y cabecera del Salado), tremolares (álamos) cultivados (valles de la cabecera. Valdecubo. 
Sienes), choperas (más abandonados que antes, cuando proporcionaban mucha utili-
dad). Es de destacar la bojeda en Carabias, Cercadillo y El Atance.

2. EL RÍO SALADO

Los ríos de la zona han ido configurando el paisaje. El Tajo y el Duero se forma-
ron en el Terciario, hace unos 60 millones de años. Los nacimientos del Henares, Sala-
do, Bornova y Cañamares, se encuentran en la zona del Triásico (251-201 millones de 
años). Desde el Bornova hacia el Sorbe pertenece al Silúrico (444-419 millones de años). 
Desde un poco antes de las desembocaduras de todos los subafluentes, incluyendo el 
curso del Henares, al Oligoceno (34-23 millones de años), y desde la desembocadura 
del Sorbe, al Cuaternario.

La cuenca hidrográfica del río Henares, 4.144 km2, es una subcuenca de la del río 
Tajo, de la que supone un 7%. El río Salado (río de la sal) tiene una superficie de cuenca 
de 485 km2, el 11,70% de la del Henares, una longitud de 45 km, un caudal medio de 0,7 
m3/s y un desnivel medio. Es el primer afluente por la derecha del Henares.

Su nacimiento se produce a 1.010 msnm en una laguna cercana a Paredes de Si-
güenza. La depresión le deja una salida hacia el Este, rodeando La Atalaya y dirigiéndose 
al Sur, donde recibe al río Berral, que viene de Valdelcubo. Sigue un curso S-SE y recibe 
arroyos menores, como el Buitrón y el de Querencia, antes de llegar a Riba de Santiuste, 
donde hace un quiebro entre la colina donde se asienta el castillo y otra en la que está el 
pueblo y vuelve a su antigua dirección, al Sur. Continúa al SE para llegar a Imón, recibir 
por la derecha al río de Cercadillo y encajonarse después en la zona de Santamera. Aquí 
llega la cola del embalse de El Atance, que recibe por la izquierda el río de la Hoz, unión 
de arroyos como el Vadillo, que viene de Palazuelos. La orientación sigue siendo básica-
mente al Sur y, tras pasar por Huérmeces del Cerro y Viana de Jadraque, desemboca en 
el Henares en la estación de Baides. 
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DATOS DEL PERFIL
LONGITUD (KM) ALTITUD (M) LUGAR

0 1010 Nacimiento
2 1003 Paredes de Sigüenza

6,75 975 Desembocadura del río del Berral
11 950 Riba de Santiuste

17,25 930 Imón
23,5 910 Santamera
29,75 890 El Atance
34,75 870 Huérmeces del Cerro

41 850 Viana de Jadraque
45 840 Estación de Baides

Tabla 1: Datos para un perfil del río Salado.

 El desnivel que salva el río Salado es de 170 m., el menor de todos los afluentes 
del Henares a excepción del Camarmilla, que desciende 150 m. 

Gráfico 1: Altitudes de los ríos 
de la cuenca del Henares. 

Gráfico 2: Desnivel de los ríos 
de la cuenca del Henares.  
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EMBALSES

NOMBRE RÍO MUNICIPIO AÑO DESTINO CAPACIDAD SUPERF. PRESA

El Atance Salado Sigüenza Rio-
frío del Llano

1997 Regadío 34,8 hm3 280 has. 44,7 m 
gravedad

Pálmaces Cañamares Pálmaces de 
Jadraque Angón

1954 Regadío 31,36 hm3 270 has. 40 m  
gravedad

Alcorlo Bornova La Toba 
Congostrina 
Zarzuela de 
Jadraque 
Hiendelaencina 
Semillas

1978 Regadío 180 hm3 599 has 73,5 m 
escollera 
de arcilla

Pozo de los 
Ramos

Sorbe Semillas Tama-
jón Albarracín

1976 Abastecimiento 1,12 hm3 14 has 28,5 m 
gravedad

Beleña Sorbe Cogolludo 
Tamajón

1982 Abastecimiento 50,5 hm3 245 has 57 m 
materiales 
sueltos

Tabla 2: Embalses en la cuenca del río Henares.

En el río Salado se construyó el último de los embalses de la cuenca, en el año 
1997.

3. EL POBLAMIENTO HISTÓRICO

Además de algunos fondos de cabaña del Calcolítico, los restos de ocupación más 
antiguos son de la Edad del Bronce (El Hocino, bronce final, río Salado, poblado de ribera, 
agrícola. Interés por ocupar las mismas zonas que antes. 2500-800 a.C. Alcolea de las 
Peñas) y de la Edad del Hierro (1000-500 a.C. Entrada de pueblos indoeuropeos, incine-
ración de cadáveres, urnas de cerámica, poblados fortificados, dominio de los guerreros. 
Castros en Santamera, Riosalido. Alcolea de las Peñas, Riosalido. Castros en altura en 
Riba de Santiuste, Santiuste, Huérmeces del Cerro, Imón, Baides).

En el periodo prerromano el valle del Henares estuvo incluido en el Imperio Car-
taginense, y esta zona del Alto Henares fue poblada por los celtíberos: Alcolea de las 
Peñas (necrópolis de Valdenovillos), Riba de Santiuste (cerro del Ahorcado), Carabias 
(necrópolis El Tesoro, yacimientos Los Quemados I y II), Riosalido (vestigios en el 
Alto del Castro, restos de muralla ciclópea, arévacos). El curso medio del río Salado, 
de importancia agrícola y ganadera, ha dejado gran cantidad de restos de poblamientos 
desde el eneolítico, al ser zona de paso, como será también camino medieval. Yaci-
mientos sin características defensivas: del Castillejo, antes de El Atance, fin s. V-fin s. II 
a.C. Yacimientos defensivos: Valdecastro, enfrente de El Atance; Santamera. Castros de 
Riosalido, El Atance -necrópolis-. Necrópolis de Carabias.



71

Bajo el dominio romano, el bajo Henares quedó ocupado por los carpetanos, con 
Complutum como la ciudad importante, y el NE, con Secontia-Sigüenza como capital, 
quedó bajo control arévaco. Según Ptolomeo, Segontia plantea algún problema: quizá 
marcara la frontera, quizá perteneció a los carpetanos y pasó a los celtíberos por su 
expansionismo. En el año 195 a.C., Catón asoló el territorio celtibérico por primera 
vez, Segontia se integró en el ámbito romano y adquirió una fuerza notable. El resto 
fue poblamiento rural, villas, desde los siglos II-III, en Palazuelos (cerámica sigillata, 
principalmente riojana) y Carabias. Calzadas romanas pasaban por Paredes de Sigüenza 
(trayecto de la Galiana) y Palazuelos (Segontia a Uxama). Mansiones como lugares de 
descanso, puntos de parada y cambio de caballos.

En el periodo visigodo el poblamiento se asentó sobre los núcleos urbanos 
constituidos, Segontia, que fue obispado junto con Complutum, en el bajo Henares. 
Queda la necrópolis en Palazuelos.

No se conoce con exactitud si hay una continuidad en los lugares de hábitat 
anteriores. En los años de dominación musulmana, a mediados del siglo IX se debió con-
solidar el poblamiento andalusí, escaso, basado en pequeñas explotaciones controladas 
por torreones en altozanos con valor defensivo y sentido estratégico. Al norte, en Pare-
des de Sigüenza y en Valdelcubo, la zona de mayor concentración de saladares, se han 
hallado posibles asentamientos en cuevas, centros asociados a actividades ganaderas. La 
frontera estaba en el Sistema Central y hubo fortificaciones, principalmente de época 
califal, como el castillo de Riba de Santiuste. Un camino seguía el curso del Henares, 
desviándose en Baides para ir a Huérmeces, donde se dividía en dos, uno subía por el 
Salado, por Santiuste y Paredes de Sigüenza, y el otro iba hacia Atienza.

La importancia agrícola y comercial de las vegas propició la permanencia de la 
población mozárabe, en un poblamiento prolongado desde la época romana en algunos 
casos. Otros, tras el vacío del periodo visigodo, serían reutilizados en época altomedie-
val. En llano se han encontrado asentamientos en Alcolea de las Peñas y en Riba de 
Santiuste, pero los más abundantes se localizan a media ladera, donde el agua es dulce, 
no hay encharcamientos y abunda la piedra para la construcción: Valdelcubo, Villacorza, 
Imón, Bujalcayado. Lo que no se sabe exactamente es si la riqueza salinera de la zona se 
comercializó o tuvo un uso indirecto, vinculado a la explotación ganadera. En el tránsito 
a la alta Edad Media el territorio debió quedar desestructurado, lo que supuso la rurali-
zación y fragmentación de los asentamientos, en espacios elevados, sin que se encuentre 
una jerarquía salvo algún caso como Sigüenza o Atienza.

Fernando I de Castilla recorrió el Salado en 1059, bajando por Valdelcubo, Riba de 
Santiuste, Imón, Santamera, Huérmeces del Cerro, Viana de Jadraque y Baides, siguien-
do el Salado hasta el Henares. En el Poema del Cid aparece el castro de Santiuste (Riba 
de Santiuste), el municipio de Santa María (Santamera), el castro de Güermos (Huér-
meces), en itinerario desde Soria. En 1109, Alfonso I el Batallador de Aragón dominaba las 
cabeceras del Jarama y Henares y creó el obispado de Sigüenza, 1121-22.

En la Edad Moderna hubo cuadrillas mesteñas, trashumantes excepto las de San-
tiuste, y la Ruta de la Lana pasaba por Santamera, Huérmeces del Cerro, Santiuste. Se 
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extendió el culto a los santos complutenses Justo y Pastor, de los que hay indicios en 
Santiuste y Riba de Santiuste.

El nombre del río no quedó fijado hasta tarde. Compartía el nombre entre los ac-
tuales Henares, Dulce y Salado. En las Relaciones Topográficas de Felipe II se dice que 
el Henares pasaba por Huérmeces, pero en el Diccionario de Madoz aparece como Sala-
do, perdiendo el apelativo de “otro Henares”, que sí mantuvo el Dulce hasta el siglo XX.

La zona se vio envuelta en los episodios del siglo XIX, fue, en parte, partidaria 
del carlismo, pero quedó bajo el control efectivo isabelino. La población más impor-
tante era Sigüenza, ocupada por el carlista Miguel Gómez, que derrotó a los isabelinos 
cerca de Matillas en 1836. En 1840 hubo un combate en Olmedillas, cerca de Riba de 
Santiuste, entre los carlistas de Horna y los isabelinos, derrotados. En la Tercera Guerra 
Carlista, el brigadier carlista Ángel Casimiro Villalaín conquistó Palazuelos y Sigüenza.

Una de las manifestaciones de la religiosidad la componen las iglesias parroquia-
les y las ermitas. No había población, por pequeña que fuese, que no contase con una 
iglesia parroquial y una, o más, ermitas. La advocación de las parroquiales está dirigida a 
San Martín (4, sólo en iglesias, la mayoría en el antiguo obispado de Sigüenza, Alcolea de 
las Peñas, Riosalido, Ures, Torre de Valdealmendras), la Asunción de Ntra. Sra. (3, Riba 
de Santiuste, Imón, El Atance), San Pedro (2, Tordelrábano, La Barbolla), Santa María 
Magdalena (2, Villacorza, Huérmeces del Cerro), Natividad (2, Cercadillo, Pozancos), 
San Julián Confesor (Paredes de Sigüenza), San Lorenzo (Madrigal), Santiago el Mayor 
(Valdelcubo), Santa Eulalia de Mérida (Sienes), El Salvador (Carabias), San Mateo (La 
Olmeda de Jadraque), Santa Quiteria (Bujalcayado), La Transfiguración del Señor (San-
tiuste).

Según el estilo artístico de su construcción, la mayoría son románicas, aunque 
algunas han sido muy modificadas. Hay nueve entre los siglos XII y XIII, y de otras tres 
queda el campanario, la planta o la tradición románica. El otro gran periodo constructi-
vo es el s. XVI, con seis casos, y uno más gótico-barroco. Además, dos casos de barroco.

En el caso de las ermitas la advocación más numerosa es La Soledad (10, Pa-
redes de Sigüenza, Tordelrábano, Sienes, Imón, Cercadillo, El Atance, La Olmeda de 
Jadraque, Pozancos, Santiuste, Huérmeces del Cerro), San Roque (2, sólo en ermitas, 
La Barbolla, Huérmeces del Cerro), Ntra. Sra. de la Zarza (Valdelcubo), Ntra. Sra. de 
los Olmos (Villacorza), Santo Domingo (Cercadillo), Ntra. Sra. de la Torre (Riofrío del 
Llano), San Bartolomé (Bujalcayado).

4. EL (DES)POBLAMIENTO DEL SIGLO XX

En la Guerra Civil del s. XX, como en el s. XIX, el objetivo fue Sigüenza, que 
quedó para el bando nacional después de fuertes combates: la columna del coronel Gar-
cía Escámez llegó hasta Huérmeces; otra columna llegó por Paredes de Sigüenza, a Riba 
de Santiuste e Imón. Los republicanos fracasaron en sus intentos de conquistar Riba 
de Santiuste. Los nacionales presionaron desde la carretera de Sienes y con la aviación 
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desde el aeródromo de Barahona. Cerca de Imón murió un jefe del POUM, esposo de 
Mika Feldman, que contó el suceso en su libro “Mi guerra de España”. La Guerra Civil, a 
juzgar por las cifras, no supuso una disminución drástica de la población.

Uno de los elementos económicos importantes de la zona fueron las salinas. Las 
diferentes obras legislativas, desde Las Partidas de Alfonso X, indicaban la propiedad 
real. Se prohibía la introducción de sal de fuera de los reinos y en el s. XVIII se mo-
dernizaron, lo que aumentó el rendimiento. Hubo un periodo de expansión a partir de 
1869 con el desestanco de la sal, lo que permitió abrir nuevas explotaciones, aunque 
pequeñas. El trabajo se desarrollaba en el verano, al ser los caminos impracticables en 
invierno, y se utilizó el ferrocarril para su transporte, existiendo un almacén en la esta-
ción de Sigüenza. El éxodo rural produjo el abandono de las salinas.

Algunas ya estaban en funcionamiento de tiempo atrás, como Rienda-1870, 
Imón, etc., pero otras se pusieron en funcionamiento en este siglo, como Paredes de 
Sigüenza, que perduró hasta 1965. En esos años concluyeron su actividad Rienda-1960, 
Santamera (Gormellón)-1970, Bujalcayado-años 1970, Carabias, Tordelrábano (también 
tenía un yacimiento de goethitas), Imón, y La Olmeda de Jadraque que sobrevivió hasta 
1992. Así acabó lo que constituía una tecnología paleoindustrial.

Imagen 2: Salinas en la cuenca del río Salado (Se incluye Alcuneza, en el Henares).
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Durante el siglo XX la población evolucionó como se indica en la siguiente tabla:

Pueblo 1900 1910 1920 1930 1940 1950 1960 1970 1981 1990 2000
Alcolea 234 262 247 259 232 232 185 104 49 44 29
Baides 425 486 505 576 507 541 388 166 121 85 80
Cincovillas 299 310 273 271 253 227 182 103 53 44 41
Huérmeces 312 389 282 274 221 254 230 142 79 68 61
La Olmeda 378 433 355 329 323 304 184 103 15 11 32
Paredes 505 457 424 472 482 447 351 158 97 85 55
Riofrío 458 485 521 505 482 474 401 269 110 107 63
Santiuste 240 250 252 221 234 190 176 107 10 24 26
Sienes 311 332 338 319 318 279 223 203 115 108 83
Tordelrábano 224 248 222 229 189 154 105 61 25 21 12
Valdelcubo 337 363 344 328 357 309 230 142 86 80 66

 
Tabla 3: Evolución de la población a lo largo del siglo XX.

Gráfico 3: Evolución de la población en el siglo XX.

Gráfico 4: Evolución de la población de 
Paredes de Sigüenza en el siglo XX.

Gráfico 5: Evolución de la pobla-
ción de Baides en el siglo XX.
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En el gráfico nº 3 puede apreciarse el enorme descenso de la población en el siglo 
XX, que no fue uniforme, sino que se concentró en las décadas de los años 50, 60 y 70, 
especialmente. Hasta entonces, aunque con altibajos, se había mantenido la población. 
Desde los años 80 el descenso ha sido menor, pero hay que tener en cuenta que la po-
blación era ya muy escasa, como puede verse en los gráficos nº 4 y 5. Este proceso fue 
bastante generalizado en el mundo rural español.

Además del descenso demográfico generalizado en los pueblos, se dio la com-
pleta desaparición de algunos de ellos (despoblados), como: Morenglos (Alcolea de las 
Peñas), Cincovillas (unión de Visperinas, Torrecillas, Torrejón, Santiago y la actual de 
la que no se sabe le nombre), Torrequebrada (Valdelcubo), Solanillos (Imón), Val de 
San Pedro y La Torre de Alvar Díez (Cercadillo), Henazar (Huérmeces del Cerro), en 
Pozancos, Matas, Tobes, Querencia, etc.

Si bien la población no había sido nunca mucha, este siglo despobló la zona. 
Además de los datos concretos sobre la población existente en cada momento, el INE 
facilita abundantes datos para valorar la vida en los pueblos en esos años. Uno de ellos 
es la superficie construida. En la siguiente tabla pueden verse los datos en cada década del 
siglo XX y las dos primeras del XXI. Se aprecian los espacios en blanco que correspon-
den a datos por debajo del 6%, excepto en la primera y última columnas. Debajo del 
porcentaje construido en cada década aparece el lugar que ocupa en la provincia.

Los datos indican escasez en el porcentaje antes de 1900, excepto Huérmeces del 
Cerro, Santiuste y Viana de Jadraque. En la primera década del s. XX se experimentó un 
gran avance, que contrasta con la casi paralización desde la década de 1910 hasta la de 
1970, con alguna excepción. Datos más elevados se registran en las décadas 1970/1990 
y un crecimiento muy leve en la década de 2010. Como es lógico, los periodos de mayor 
descenso de población señalados coinciden con la menor construcción.

La relación entre los recursos de la tierra y la población no era la adecuada, sobre 
todo si la población iba aumentando. En el amanecer del éxodo las gentes partieron en 
busca de otras tierras con más posibilidades, menos duras. El pasar del todo a la nada 
del olvido de la emigración ya lo explicaba Gustavo Adolfo Bécquer en La Soledad: “Los 
que quedan en el puerto / cuando la nave se va, / dicen al ver que se aleja: / ¡Quién sabe si volverán! 
/ Y los que van en la nave / dicen mirando hacia atrás: / ¡Quién sabe cuando volvamos / si se habrán 
marchado ya!”.
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SUPERFICIE CONSTRUIDA (%)

PUEBLO <1900
1900
1909

1910
1919

1920
1929

1930
1939

1940
1949

1950
1959

1960
1969

1970
1979

1980
1989

1990
1999

2000
2009

2010
2019

Alcolea de 
las Peñas

4,33
154

52,45
146

11,03
84

14,62
208

0,34
274

Baides 1,75
158

26,34
135

21,77
21

13,44
86

6,92
148

2,61
150

Cincovillas 2,02
176

27,64
194

23,43
48

19,17
162

1,35
246

Huérmeces 
del Cerro

57,08
27

11,32
181

7,46
161

5,49
111

Paredes de 
Sigüenza

6,24
97

44,05
109

33,84
12

5,62
233

0,13
276

Riofrío del 
Llano

0,57
188

59,37
50

10,04
147

6,28
63

Santiuste 47,77
53

12,28
243

6,68
257

7,71
201

3,38
203

Sienes 1,28
172

24,00
150

39.95
16

10,88
117

2,17
182

Tordelrábano 11,44
118

68,49
147

4,11
245

2,87
233

Valdelcubo 3,76
139

26,27
159

14,97
60

27,93
30

9,14
212

1,61
220

Viana de 
Jadraque

39,60
52

16,79
221

9,74
176

15,73
183

2,93
197

La Olmeda 
de Jadraque

8,88
141

64,66
165

10,61
100

1,32
264

La acción destructora de los años ha convertido a algunos de estos pueblos, que 
pregonan la victoria de la destrucción y ruina, en un entorno de desolación. Solares de 
ruinas. Los escombros ya se han identificado con el terreno. En cambio, la mayoría ha 
mantenido o mejorado su aspecto, contando con mayores servicios cuando no quedan 
apenas personas; pero esta mejor apariencia no engaña: hay muchas casas vacías. En la 
tarde del valle los vientos de la vida soplaban hacia afuera y la gente siguió al sur, como 
las aguas del Salado. La inercia que marcaba el devenir del tiempo se quebró, y se sentía 
como si el tiempo fluyera hacia atrás mientras el silencio descendía sobre el valle.

Tabla 4: Superficie construida a lo largo del siglo XX.
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5. EL SIGLO XXI

El presente siglo ya se encontró con una despoblación generalizada, que no ha 
hecho sino aumentar. Uno de los graves problemas del valle es su elevada altitud, la cru-
deza del clima que quema en los meses de verano lo que no ha helado el invierno. En la 
siguiente tabla se indica la altitud correspondiente a cada pueblo.

Tabla 5: Pueblos de la cuenca del Salado ordenados por altitud.

Pueblo Altitud
Rienda 1002
Alcolea de las Peñas 1003
Matas 1003
Torre de Valdealmendras 1014
Cincovillas 1015
Valdelcubo 1017
Riofrío del Llano 1018
Tobes 1020
Riosalido 1020
Paredes de Sigüenza 1022
Carabias 1030
Sienes 1033
Pozancos 1050
Tordelrábano 1070
Madrigal 1092
Torrecilla del Ducado 1164

Pueblo Altitud
Baides 861
Huérmeces del Cerro 872
Viana de Jadraque 874
La Olmeda de Jadraque 893
Santamera 900
El Atance 910
Santiuste 917
La Borbolla 942
Imón 955
Riba de Santiuste 960
Ures 970
Palazuelos 973
Villacorza 985
Cercadillo 993
Querencia 1000
Cirueches 1000
Bujalcayado 1000

La importancia de la altitud queda demostrada al ver que 19 de los 33 pueblos, 
el 57,57%, están a 1.000 o más msnm. Desde los 900 m hay 10 pueblos, el 30,30%. 
Desde los 800 m sólo hay cuatro pueblos, el 12,12%. La altitud media de los pueblos 
de la cuenca es de 987,21 msnm. Este hecho, junto con todos los demás inconvenientes 
del mundo rural, ha hecho que la población siga descendiendo en el s. XXI, como se 
aprecia en la siguiente tabla. 
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PUEBLO
POBLACIÓN 2000 POBLACIÓN 2021 VARIACIÓN

TOTAL H M TOTAL H M TOTAL H M

Alcolea de las Peñas 29 15 14 16 9 7 -13 -6 -7

Baides 80 40 40 63 33 30 -17 -7 -10

Bujalcayado 2 2 0 4 3 1 +2 +1 +1

Carabias 19 12 7 13 10 3 -6 -2 -4

Cercadillo 30 14 16 13 8 5 -17 -6 -11

Cincovillas 41 21 20 20 11 9 -21 -10 -11

Huérmeces del Cerro 61 39 22 41 29 12 -20 -10 -10

Imón 30 18 12 26 14 12 -4 -4 =

La Barbolla 16 11 5 10 7 3 -6 -4 -2

La Olmeda de Jadraque 32 13 19 15 10 5 -17 -3 -14

Madrigal 10 4 6 5 4 1 -5 = -5

Palazuelos 65 32 33 34 15 19 -31 -17 -14

Paredes de Sigüenza 55 30 25 24 10 14 -31 -20 -11

Pozancos 37 15 22 22 9 13 -15 -6 -9

Riba de Santiuste 18 13 5 15 10 5 -3 -3 =

Rienda 20 12 8 16 7 9 -13 -5 +1

Riofrío del Llano 63 35 28 61 36 25 -2 +1 -3

Riosalido 66 35 31 20 12 8 -46 -23 -23

Santamera 4 2 2 17 8 9 +13 +6 +7

Santiuste 26 15 11 15 10 5 -11 -5 -6

Sienes 83 47 36 49 29 20 -34 -18 -16

Tordelrábano 12 5 7 10 6 4 -2 +1 -3

Torre de Valdealmendras 9 5 4 3 1 2 -6 -4 -2

Ures 10 5 5 7 4 3 -3 -1 -2

Valdelcubo 66 38 28 39 26 13 -27 -12 -15

Viana de Jadraque 53 32 21 45 31 14 -8 -1 -7

Villacorza 5 4 1 2 1 1 -3 -3 =

TOTALES 942 514 428 605 353 252 -337 -161 -176

Tabla 6: Variación de la población entre 2000 y 2021.
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El descenso, como se ve en los gráficos 6 y 7, ha sido fuerte. Se ha perdido algo 
más de un tercio de una población ya de por sí escasa, y este descenso, más acusado 
en las mujeres que en los hombres, ha originado nuevos despoblados como El Atance 
(construcción del embalse) o Tobes (todavía en 2004 se rodó una película), y otros, 
como Querencia, quedan en posición testimonial.

Cirueches ha quedado como una finca privada. Con menos de diez habitantes 
hay seis pueblos: Pozancos, Villacorza, Torre de Valdealmendras, Bujalcayado, Madrigal, 
Ures. Hasta diez habitantes podemos incluir a diez pueblos: La Barbolla, Tordelrábano, 
Carabias, Cercadillo, La Olmeda de Jadraque, Riba de Santiuste, Santiuste, Alcolea de las 
Peñas, Rienda, Santamera. Sólo cuatro están en el siguiente grupo, hasta 29 habitantes: 
Cincovillas, Riosalido, Paredes de Sigüenza, Imón. Palazuelos y Valdelcubo, sólo dos 
pueblos, están entre 30 y 39 habitantes. Otros dos, Huérmeces del Cerro y Viana de 
Jadraque, hasta 49 habitantes. Entre 50 y 59 no hay ninguno. Y entre 60 y 69 hay otros 
dos: Riofrío del Llano y Baides. Como se aprecia por estas cifras, muchos de los pueblos 
están en situación agónica por la escasez de población, agravada por la elevada edad de 
sus habitantes. El futuro no es esperanzador.

Los datos que proporciona el INE sirven para un estudio más profundo de la 
población. Son muy interesantes los referidos a la Población Máxima Estacional y al 
Lugar de Nacimiento.

El INE define la Población Estacional Máxima como “una estimación de la población 
máxima que soporta el pueblo. En el cálculo se incluyen las personas que tienen algún tipo de vinculación 
o relación con el municipio, ya sea porque residen, trabajan, estudian o pasan algún período de tiempo en 
él.” En general disminuye, con alguna excepción: Cincovillas, Valdelcubo, se mantienen. 
Únicamente sube Baides. Es un proceso lógico el que haya menos personas relacionadas 
al haber menos residentes.

Gráfico 6: Variación de la población  
entre 2000 y 2021. 

Gráfico 7: Porcentaje de disminución 
de la población entre 2000 y 2021.
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PUEBLO

POBLACIÓN 
MÁXIMA  

ESTACIONAL

LUGAR DE NACIMIENTO

(% y Nº, 2021) Población

2021
2000 2016 PUEBLO PROVINCIA

RESTO 
ESPAÑA

EXTRANJERO

Alcolea de las 
Peñas

230 90 43,75 (7) 25,00 (4) 25,00 (4) 6,25 (1) 16

Baides 150 400 22,22 (14) 23,81 (15) 49,21 (31) 4,76 (3) 63
Cincovillas 200 200 50,00 (10) 20,00 (4) 20,00 (4) 10,00 (2) 20
Huérmeces 
del Cerro

145 200 53,66 (22) 31,71 (13) 12,20 (5) 2,44 (1) 41

Paredes de 
Sigüenza

350 250 45,83 (11) 12,50 (3) 16,67 (4) 25,00 (6) 24

Riofrío del 
Llano

610 215 28,87 (17) 21,31 (13) 37,71 (23) 13,11 (8) 61

Santiuste 215 215 26,67 (4) 13,33 (2) 60 (9) - 15
Sienes 250 200 61,22 (30) 14,29 (7) 12,24 (6) 12,24 (6) 49
Tordelrábano 180 80 20,00 (2) - 70,00 (7) 10,00 (1) 10
Valdelcubo 250 250 51,28 (20) 30,77 (12) 17,95 (7) - 39
Viana de 
Jadraque

350 230 48,89 (22) 28,89 (13) 22,22 (10) - 45

La Olmeda de 
Jadraque

178 150 40,0 (6) - 60,0 (9) - 15

Tabla 7: Población, población estacional y lugar de nacimiento.

Gráfico 8: Población y Población Máxima Estacional.
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Con respecto al lugar de nacimiento se tiene en cuenta a las personas nacidas 
en el propio pueblo, que suelen ser la mayoría, excepto en Baides, que tiene más po-
blación estacional. El segundo grupo lo constituyen las nacidas en la provincia. En el 
grupo Resto de España hay poca incidencia de los llegados de la propia Comunidad 
Autónoma. El cuarto grupo indica los nacidos en el extranjero, pocos, ya que donde el 
porcentaje es alto es debido a la escasa población total. La evolución que han seguido 
estos pueblos es la disminución de los nacidos en el pueblo, e incluso en la provincia, y 
el aumento de los llegados del resto de España y del extranjero.

Gráfico 9: Lugar de nacimiento: pueblo y provincia.

Gráfico 11: Habitantes según lugar de  
nacimiento en Huérmeces del Cerro.

Gráfico 10: Lugar de nacimiento: resto de España, 
Extranjero.

Gráfico 12: Evolución de los habitantes según el 
lugar de nacimiento en Huérmeces del Cerro.
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En el caso concreto de Huérmeces del Cerro, por ejemplo, puede verse, en los 
gráficos 11 y 12, la mayoría de población nacida en la propia localidad y en la provincia, 
seguidos de los llegados del resto de España y siendo testimoniales los de la propia Co-
munidad Autónoma y los del extranjero.

En la tabla siguiente se analizan otros datos importantes relativos a la población: 
la Edad Media, la distribución por grupos de edad, los movimientos en este siglo y el 
sexo. 

Pueblo
Edad Media Distribución  

por edades(% y nº)
Movimientos 
(desde 1996) Sexo

2016 2021 <18 18-65 >65 Nacim. Defun. Matri. Hombres Mujeres

Alcolea de las 
Peñas

50,64 52,69 18,8 (3) 43,8 (7) 37,5 (6) 2 9 1 9 7

Baides 51,11 51,08 7,9 (5) 63,5 (40) 28,6 (18) 8 30 3 33 30

Cincovillas
51,91 61,90 0

55,00 
(11)

45.00 (9) 3 14 1 11 9

Huérmeces 
del Cerro

67,49 64,73 0 56,1 (23) 43,9 (18) 0 15 1 29 12

Paredes de 
Sigüenza

71,71 60,29 4,2 (1) 54,2 (13) 41,7 (10) 1 22 1 10 14

Riofrío del 
Llano

54,15 48,02 11,5 (7) 63,9 (39) 24,6 (15) 6 22 3 36 25

Santiuste 61,75 62,47 0 60 (9) 40 (6) 0 2 0 10 5

Sienes 55,30 61,76 2,00 (1) 59,2 (29) 38,8 (19) 6 17 0 29 20

Tordelrábano 52,70 53,60 0 70,00 (7) 30,00 (3) 0 6 0 6 4

Valdelcubo
53,78 61,23 2,6 (1) 56,4 (22)

41,00 
(16)

5 20 1 26 13

Viana de 
Jadraque

55,11 57,62 0 57,8 (26) 42,2 (19) 3 23 0 31 14

La Olmeda 
de Jadraque

46,67 49,53 6,7 (1) 73,3 (11) 20,0 (3) 1 1 0 10 5

La edad media de la población -Gráfico 14- tiende a aumentar, aunque el periodo es-
tudiado sólo es de cinco años. Hay excepciones, como Paredes de Sigüenza, donde ha 
disminuido mucho debido a la incorporación de población extranjera.

Tabla 8: Edad Media, Distribución por edades, Movimientos y sexo
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En la distribución por edades -Gráfico 15- se aprecia los escasos números del 
primer grupo, inexistente en varios pueblos. El segundo grupo es claramente el mayo-
ritario.

Gráfico 14: Evolución de la edad media  
entre 2016 y 2021.

Gráfico 15: Distribución de la población  
entre los grupos de edad.

Gráfico 16: Nacimientos, defunciones: Crecimiento vegetativo.

El crecimiento vegetativo es fuertemente negativo, agravado por la escasez de 
matrimonios. 
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Población por sexo (2021)
Pueblo Hombres % Mujeres % Total

Alcolea de las Peñas 9 56,25 7 43,75 16

Baides 33 52,38 30 47,62 63

Cincovillas 11 55 9 45 20

Huérmeces del Cerro 29 70,73 12 29,27 41

Paredes de Sigüenza 10 41,66 14 58,34 24

Riofrío del Llano 36 59,01 25 40,99 61

Santiuste 10 66,66 5 33,34 15

Sienes 29 59,18 20 40,82 49

Tordelrábano 6 60 4 40 10

Valdelcubo 26 66,66 13 33,34 39

Viana de Jadraque 31 68,88 14 31,12 45

La Olmeda de Jadraque 10 66,66 5 33,33 15

En el total de la cuenca, 605 personas, los hombres son 353, el 58,34%, y las 
mujeres 252, el 41,66%. En la Tabla 9 y en el Gráfico 17 se ve este desequilibrio. Única-
mente en Paredes de Sigüenza hay mayor porcentaje de mujeres, después de las últimas 
incorporaciones.

Tabla 9: Sexo de la población en 2021.

Gráfico 17: Población por sexo en 2021.
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Con estos datos tan desequilibrados no extraña que la pirámide de población re-
sulte anómala, al no haber personas de todos los grupos de edad. La de Riofrío del Lla-
no es la única completa en hombres, puesto que en mujeres no hay ninguna completa.

Además de los datos puramente demográficos, el INE facilita otros, como los de 
tipo económico, que ayudan a comprender la situación en estos pueblos. Uno de ellos 
es el de la Renta. 

I.R.P.F (media)

Pueblo Renta bruta 
2013

Renta bruta 
2018

Renta disp. 
2018

Renta bruta 
2019

Renta disp. 
2019

Lugar en la 
provincia

Baides 17.548 20.474 16.612 16.758 14.013 132

Riofrío Ll. 29.389 21.469 19.727 19.432 17.568 94

Huérmeces 15.738 15.096 13.066 - - 172 (2018)

Valdelcubo - 19.520 17.666 - - 89

Viana de J. 14.441 14.627 13.417 - - 177

Gráfico 13: Pirámide de población de Riofrío del Llano en 2021.

Tabla 10: Indicadores de la renta y lugar ocupado en la provincia.

La escasez de los datos, y su falta de actualidad en algunos casos, no impiden la 
comparación. En Guadalajara, el primer lugar provincial lo ocupa Cabanillas del Cam-
po con 32.716€ de renta bruta en 2019. El lugar número seis lo ocupa Guadalajara con 
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28.927, y Marchamalo ocupa el lugar 22, con 24.865. Las posiciones de los pueblos del 
Salado están bastante alejadas.

Otro de los datos económicos que facilita el INE es el de las transacciones inmobi-
liarias, distinguiendo entre nuevas y usadas. Se supone que es un buen indicador de la 
actividad en los pueblos. En la siguiente tabla se presentan los datos desde el año 2004, 
en los que se comprueba que la mayoría son usadas.

Pueblo
Transacciones inmobiliarias (desde 2004)

Nuevas Usadas Total
Alcolea de las Peñas 0 6 6

Baides 2 25 27

Cincovillas 0 5 5

Huérmeces del Cerro 0 7 7

Paredes de Sigüenza 3 18 21

Riofrío del Llano 2 29 31

Santiuste 0 9 9

Sienes 2 26 28

Tordelrábano 2 6 8

Valdelcubo 0 11 11

Viana de Jadraque 2 11 13

La Olmeda de Jadraque 1 6 7

Gráfico 18: Transacciones inmobiliarias: Nuevas y usadas.

Tabla 11: Transacciones inmobiliarias: Nuevas y Usadas.
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Siguiendo con los datos económicos, se conocen los referidos a la afiliación a la 
Seguridad Social, en fechas muy recientes, y su distribución en los distintos sectores. Se 
constata cómo, a pesar de ser un territorio agrícola, hay muy pocos afiliados en el sector 
agrario. 

Afiliados a la Seguridad Social (enero-2022)
Pueblo Afiliados R. General Autónomos Agrario Hogar

Alcolea de las Peñas 1 1 0 0 0

Baides 14 5 7 1 1

Cincovillas 3 1 1 0 1

Huérmeces del Cerro 5 0 5 0 0

Paredes de Sigüenza 2 1 1 0 0

Riofrío del Llano 9 1 7 1 0

Santiuste 1 1 0 0 0

Sienes 2 1 1 0 0

Tordelrábano 1 1 0 0 0

Valdelcubo 11 1 9 1 0

Viana de Jadraque 9 1 8 0 0

La Olmeda de Jadraque 1 1 0 0 0

TOTALES 59 15 39 3 2

Tabla 12: Afiliados a la Seguridad Social en Enero de 2022.

Gráfico 19: Afiliados a la Seguridad Social  
en Enero de 2022.

Gráfico 20: Afiliados a la Seguridad Social  
por sectores en Enero de 2022.

 La poca actividad económica hace que no haya datos sobre el paro y muy esca-
sos sobre las matriculaciones de todo tipo de vehículos. Las últimas se refieren a dos 
tractores (Paredes de Sigüenza y La Olmeda de Jadraque), una moto (Cincovillas), un 
turismo (La Olmeda de Jadraque) y uno en el apartado de “otros” (Viana de Jadraque).
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En Geografía Humana se califica de “Desierto Demográfico” a los territorios 
por debajo de 10 hab/km2. En España, el 53% del territorio tiene una densidad inferior 
a 12,5% de hab/km2, y gran parte tiene menos de 7 hab/km2.

Gráfico 21: Matriculaciones en el año 2021-2022.

 Imagen 3: Territorios más despoblados.
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Los territorios en oscuro de la Imagen 3 (Serranía Celtibérica -la Laponia españo-
la- y franja cercana a Portugal en España, el Alentejo y el Algarve en Portugal y el centro 
de Aquitania en Francia) tienen menos de 8 hab/km2.

Serranía Celtibérica: provincias de Burgos, Segovia, Soria, Guadalajara, Cuenca, 
Teruel, Zaragoza, Castellón, Valencia y Rioja. La Serranía Celtibérica es la interregión 
más desarticulada de la UE, con una extensión de 63.098 km2 (dos veces Bélgica), una 
población de 475.149 y una densidad de 7,09 hab/ km2. De sus 1.311 municipios, 4 
tienen más de 10.000 habitantes, mientras que hay 746 en el resto de España. Tiene 669 
de menos de 100 habitantes, y en el resto de España 650.

Según datos del INE, en 2015, 1.222 de los más de 8.000 municipios españoles 
tenían menos de 100 habitantes, la mayoría en el interior del país, 168 en Guadalajara. 

Pueblo Densidad
Paredes de Sigüenza 0,73
Tordelrábano 0,86
Alcolea de las Peñas 0,96
Cincovillas 1,22
Valdelcubo 2,82
Sienes 1,66
Riofrío del Llano 1,42
La Olmeda de Jadraque 1,28
Santiuste 1,42
Huérmeces del Cerro 2,07
Viana de Jadraque 1,84
Baides 2,12
MEDIA 12 pueblos 18,4:12=1,53

En Lappi, la región más septentrional de Escandinavia, hay 1,87 hab/km2. Con 
los datos de la Tabla 13 comprobamos cómo la “Laponia española” está en cifras inclu-
so peores. La media de la densidad en los pueblos de la tabla es de 1,53 hab/km2, pero 
si consideramos toda la cuenca, 485 km2, los 605 habitantes arrojan una media todavía 
menor, 1,24 hab/km2. Para zonas como ésta habrá que inventar un nuevo término, 
porque “desierto demográfico” parece insuficiente. El siguiente cuadro constituye una 
metáfora de este fenómeno.

Los pueblos del Salado ya tenían muy poca población y en el siglo XXI se ha 
acentuado la tendencia y ha seguido disminuyendo, con altibajos, como muestra el Grá-
fico 22. En algunos incluso ha aumentado la población, aunque, por muy aparatosos 
que resulten los gráficos, como el nº 23, nos estamos refiriendo a pocas personas.

 

Tabla 13: densidad en algunos pueblos del valle del Salado.
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Gráfico 22: Población de Rienda, 2000-2021.

Gráfico 24: Población de Querencia 2000-2021.

Gráfico 23: Población de Santamera 2000-2021.
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El caso de Querencia es significativo. Su alcalde, según me contó, se resiste a 
admitir que el pueblo está despoblado, pero comprende que no le sigue ni su propia 
familia. Tobes, al igual que Querencia, quedó deshabitado en los años 70. En 2004 se 
produjo el rodaje de “El guardavías”, basado en el cuento The Signalman de Charles 
Dickens, montado y musicalizado por los alumnos de Orson the Kid, y había proyectos 
que quedaron en nada. La vida era dura y, cuando hubo ocasión, la gente se marchó. 
En Matas iban a buscar el agua a la fuente de Montellano, a 30´en mula; a la fragua iban 
a Riosalido y a moler el grano a Ures. Los últimos habitantes fueron dos hermanos 
octogenarios, María y Eduardo, que vivieron en el pueblo hasta 1975 en que se bajaron 
a Pozancos.

En todos los pueblos del Salado ha quedado algo significativo: Alcolea de las 
Peñas (cárcel excavada en peñasco, rollo como pilón. Sillares rojizos. En el despoblado 
de Morenglos, torre y tumbas cristianas en la roca), Sienes (picota), Palazuelos (picota, 
museos, muralla, castillo, “El guitón Onofre -novela picaresca de Gregorio González-), 
Tobes (Calidad de las construcciones. Viviendas en arco alrededor de la fuente. Debajo 
de las viviendas hay enormes galerías subterráneas), Torrecilla del Ducado (Casco urbano 
compacto, forma de herradura en torno a la plaza con fuente), Riba de Santiuste (Único 
afloramiento de areniscas no cubierto de pinares de Pinus Pinaster, sino de encinar y 
rebollar. Ripples, huellas dejadas por el mar en el Triásico, hace 200 millones de años. 
Castillo s. IX. Puente s. XVI. Sillares rojizos), Riofrío del Llano (Microrreservas de las 
cuevas de murciélagos), El Atance (Iglesia de la Asunción, s. XVI, trasladada al barrio 
de Aguas Vivas, Guadalajara; las pinturas murales del s. XVI en el Museo Diocesano 
de Sigüenza; el retablo renacentista a San Gil en Molina de Aragón), Carabias (horno 
comunal, fuente neoclásica, entorno de alto valor ecológico), La Olmeda de Jadraque 
(Conserva la estructura de la colonia fundada en el siglo XVIII para la explotación de la 
sal. En la parte baja del pueblo, son las mayores después de las de Imón. Edificios anexos 
como viviendas, iglesia), Pozancos (El infante don Juan Manuel terminó aquí el Libro 
de los estados el 22-5-1330. La calle Mayor es estrecha y acaba en una plazuela en la que 
concurren la fachada principal del palacete de los señores, la fuente pública a la sombra 
de un castaño corpulento y la iglesia. Bello sepulcro del canónigo de Sigüenza D. Martín 
Fernández, Arcipreste de Hita -no el autor del Libro de Buen Amor-, y señor), Santiuste 
(Museo Etnográfico), Huérmeces del Cerro (Torre vigía en la cima de El Lutuero, 
fenómenos kársticos), Viana de Jadraque (Restos romanos y necrópolis celtibérica en el 
Barranco de la Hoz, junto a un castro. Cangrejos de plata en la fuente de la plaza. Cantera 
al final del barranco de la Hoz -Banco de España y Palacio de las Comunicaciones, 
en Madrid), Baides (Ferrocarril Jadraque-Medinaceli, 1862). Ures (fuente pública con 
inscripción “Agua del valle Bayo”, refiriéndose al lugar de procedencia en los altos y 
recordando a Bayo, la persona que cedió las aguas para servicio del pueblo). Ruta de 
Don Quijote: Tordelrábano, Valdelcubo, Sienes, Bujalcayado, Palazuelos, Santiuste.

En estos pueblos ya no se oyen canciones. Faustino Calderón, en su blog sobre 
pueblos abandonados, nos recuerda algunas.
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“Dicen que El Atance es feo / porque no tiene balcones, / pero tiene unas mocitas 
/ que roban los corazones.
Por Carabias sale el sol / por Palazuelos la luna, / por las calles de El Atance / 
sale toda la hermosura.
Buenas chicas hay en Huérmeces / mejor en Utande, / pero se llevan la palma / 
las mocitas de El Atance.
Niña si estás acostada / abre el balcón de tu casa, / que me voy a confesar / junto 
al mayo de la plaza.
Quítate de la ventana / no me seas veinteañera, / que las damas de ventana / no 
sale ninguna buena”.
«En Santamera los grajos / en la Olmeda los ratones / en Riosalido los majos /y 
en Imón los jaquetones»
«Matas está en una cuesta / Pozancos en un barranco / las chicas de Riosalido / 
se llevan la flor del campo»

A pesar de todo, estos lugares, que son paisaje del pretérito, poseen la prestancia 
y solemnidad que corresponde a los mitos. En estos pueblos que arrastran su soledad 
y su abandono junto a los caminos se siente la atracción de la búsqueda del pasado, se 
experimenta la nostalgia de un tiempo pasado. Las gentes se fueron por el camino de la 
dispersión, pero viejas sombras del pasado permanecen. Como sucede siempre que se 
habla de un mundo que entró hace tiempo en su ocaso, nos envuelve un aire de melan-
colía. La expresividad del pueblo y del paisaje tienden a hacernos considerar los detalles 
concretos como abstractos intemporales: la eternidad de la roca, la resistencia de la en-
cina, el infinito de la llanura, la inmortalidad de la piedra tallada de los monumentos, la 
intrahistoria (Unamuno) del silencio, la serenidad y libertad de los montes, el ascetismo 
de los pueblos perdidos.

Esta admiración por la magia del pasado trata, infructuosamente, de hacer revivir 
esta zona que la prosperidad dejó de lado. La cronología es inexorable. Su momento 
ya fue. Su gloria ya pasó. Estos pueblecitos, hundidos en el tiempo, son la tierra del si-
lencio, la cartografía del olvido, y es muy difícil cambiar esta situación. El tiempo se ha 
llevado una parte de nosotros mismos que nunca volverá. La construcción romántica 
del paisaje, la premisa del tiempo detenido y la actualización de los mitos sólo dan para 
rentabilizar la Edad Media y así, Sigüenza, por ejemplo, existe como proyección de un 
pasado eterno, pero ni el neorruralismo ni los distintos planes, con el turismo como 
única receta, sirven de catalizador.

Fuente:
INE (foro-ciudad.com/Guadalajara)
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Video:
Israel Zapata Palacio
José Luis Salas Oliván


