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MATERIALES PARA UNA TOPONIMIA

DE LA PROVINCIA DE MADRID (IX) *

MATERIALS FOR A TOPONYMY 

IN MADRID PROVINCE (IX) 

Por FERNANDO JIMÉNEZ DE GREGORIO

Instituto de Estudios Madrileños (IEM)

F)  Balnerarios, balsas, baños, caces

BALNEARIO: del latín BENEARǏUS, «perteneciente o relativo a baños
públicos, pertenecientes en los medicinales…». Primera documentación en
el siglo XIX (D. y C.). En (desde aquí se suprime la palabra término) Villa-
conejos.

BALSA DE OLMEDO: puede tener el significado de «hueco de terreno
que se llena natural o artificialmente de agua o plataforma flotante…».
Parece convenir el primero a nuestro caso. Es una voz prehispánica, pro-
bablemente ibérica. Documentación en La 1.ª Crónica General (D. y C.). En
cuanto a Olmedo es un fitónimo con el significado de «sitio poblado de
olmos». En Madrid.

BALSAS: plural de balsa. En Madrid, Fuente el Saz y en Paredes de Bui-
trago.

BAÑOS DE FUENTE DEL TORO: plural de baño, del latín BALĚUM,
«acción o efecto de bañar o bañarse». No creo que se refiera al baño islá-
mico, en donde los moros tenían prisioneros a los cristianos. Ya se dan en
documentos de 1048. En cuanto a fuente, se verá en esta sección, en su
momento, lo mismo que toro. En El Molar.

BAÑOS, Los: plural de baño. En Navas del Rey, Chapinería y en Rivas-
Vaciamadrid.

BAÑUELOS: diminutivo plural de baño. En Alcalá de Henares.
CAZ DE BUTARQUE: del latín CALIX- ǏCIS, «conducto de agua». En

cuanto a Butarque ya visto en los Arroyos (D.). En Leganés.

AIEM, L (2010), 67-109 – 67 – I.S.S.N.: 0584-6374
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CAZ DE LA LINDA: femenino de lindo, y éste del latín LEGITIMO, «com-
pleto», «perfecto», «hermoso», «bello» (D.). Para C. lindo es un andalucis-
mo, con el significado de «levadura de laúda», que no creo convenga al
caso. En Carabaña.

CAZ DE LA MINA: este segundo puede referirse a una mina de agua. Docu-
mentado en A. Palencia, luego en Nebrija (D. y C.). En Morata de Tajuña.

CAZ DE LAS CEPAS: el segundo plural de cepa, éstas pudieran ser de
vid. Documentado en Berceo. En Morata de Tajuña.

CAZ DE LAS CUEVAS: ya visto. En el Relieve. En Paredes de Tajuña.
CAZ DE LOS MOLINOS: plural de molino, del latín MOLINUM, «máqui-

na para moler… movida por el viento, el agua, el vapor…». Ya documen-
tado en El Cid (D. y C.). En Arroyomolinos.

CAZ DE VALDELAOSA: del latín URSA, «hembra del oso». «Referido a
la constelación». Documentado en 1032, luego en Berceo (D. y C.). En Pera-
les y en Morata, ambos de Tajuña.

CAZ DEL CONCEJO: del latín CONCILǏUM, «Ayuntamiento», «Casas
Consistoriales». «Reunión», «asamblea». Ya documentado en 1057 (D. y C.).
En Morata de Tajuña.

CAZ DEL JARAL: «Sitio poblado de jara», ya documentado en el Siglo XIII

(D. y C.). En Carabaña.
CAZ DEL JARAMA: en San Fernando de Henares.
CAZ DEL MOLINO: en Valdetorres del Jarama.
CAZ DEL MONTE: del latín MONS, MONTIS, puede referirse a una ele-

vación del terreno o que éste esté cubierto de matorral y arbustos. Ya en El
Cid (D. y C.). En Morata de Tajuña.

CAZ, El: en Torrejón de Velasco y en Valdeaveros.
CAZ GRANDE: ya vistos, el segundo en la Extensión. En Tielmes.
CAZ NUEVO: el segundo del latín NOVUS, «recién hecho o fabricado».

Documentado en 1044 y luego en El Cid (D. y C.). En Carabaña.

G)  Canales y caños

CANAL BAJO DEL ATAZAR: del latín CANĀLIS, «cauce artificial por donde
se conduce el agua para darle salida o para diversos usos». Ya documentado
en 1197, luego en A. Palencia y en Nebrija. Bajo, de «poca altura», «lo que
está en lugar inferior». Del latín BASSUS. Bajar ya en Berceo. En cuanto a
Atazar, «Zarzal», ver mi Madrid y su Comunidad, ya cit. (D. y C.). En San
Agustín de Guadalix.

CANAL BAJO: en el Vellón.
CANAL DE CABARRUS: este es un político español, de origen francés.

En Torrelaguna, Torremocha de Jarama y en Buitrago de Lozoya.
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CANAL DE ISABEL II: Reina de España, que sucedió a su padre Fer-
nando VII. Se hizo el canal durante el Gobierno de Bravo Murillo. En
Madrid, Talamanca de Jarama, Torrelaguna y El Molar.

CANAL DE LA COLA ALTA: del latín CAUDǓLA. Aplicado a nuestro caso,
«extremo alto del canal» (D.). En Aranjuez y en El Colmenar de Oreja.

CANAL DE LA COLA BAJA: en Aranjuez y en El Colmenar de Oreja.
CANAL DE LOZOYA: villa en el norte de la provincia de Madrid. Con el

significado de «Pastizal» (ver mi Madrid y su Comunidad). En Torrelagu-
na, Torremocha de Jarama y en El Vellón.

CANAL DE SANTILLANA: en El Colmenar de Oreja y en Madrid.
CANAL DEL ATAZAR: en Madrid, Patones, San Agustín de Guadalix,

Torrelaguna, El Atazar y en El Molar.
CANAL DE AZUDA MEDIO: femenino de azud y éste del árabe as-sudd,

«labarrea», «la presa», «máquina con la que se saca agua de los ríos para
regar los campos». Azude ya documentado en 1128, Azuda en 1221. Me-
dio, del latín MEDIUS, «la mitad de una cosa». Ya en El Cid (D. y C.). En
Aranjuez.

CANAL DEL BAJO: en El Colmenar Viejo.
CANAL DEL GUADARRAMA: «Río de la arena». En Las Rozas de Madrid

y en Torrelodones.
CANAL DEL HENARES: al-Nahres, «río» en árabe. En Manzanares el

Real.
CANAL DEL MANZANARES: Hasta el siglo XVI este río se le llamó Gua-

darrama. En su nombre actual, Manzanares tiene varias interpretaciones
«parador», «molino» (ver mis «Apuntes…», cits.).

CANAL DEL OESTE: ya visto en los Límites. En Madrid.
CANAL DE PORCEL: éste relacionado con porco, «cerdo». En Rivas-

Vaciamadrid.
CANAL: en Titulcia, Villamanrique de Tajo, El Villarejo de Salvanés y en

Fuentidueña de Tajo.
CANALEJA, La: diminutivo-despectivo de canal. En El Colmenar Viejo,

Alcorcón, Lozoyuela y en Alpedrete.
CANALIZO, El: diminutivo de canal. El que se hace por la lluvia en tie-

rra en pendiente o barrera (ver Mateos Carretero). En Parla.
CANALIZOS, Los: plural de canalizo. En Bustarviejo.
CANALÓN: aumentativo de canal generalmente de latón o de lata, que

recoge el agua de los tejados o vierte en ellos. Se dice canalón, aunque es
pequeño, igual que se dice «perro rabón», al que no tiene rabo. En Gar-
gantilla de Lozoya .

CAÑO DE LA DEHESA: de caña, tubo corto de metal o de otro mate-
rial. Ya documentado en El Libro de Alexandre. Dehesa de «defensa», «prohi-
bición» (D. y C.). En Gargantilla de Lozoya.
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CAÑO DE LA MINA: en Orusco.
CAÑO GORDO, HUERTA DE: ya visto en Extensión. En El Colmenar

Viejo.
CAÑO ROTO: del latín RUPTUS. Ya documentado en los comienzos del

siglo XVIII (D. y C.). En Madrid.
CAÑO QUEBRADO: similar a roto. En Madrid.

H)  Charcas, charcos, chortal, lagunas

CHARCA DE LA FRAILA: voz onomatopéyica. «Depósito considerable
de agua, detenido en el terreno, natural o artificialmente». Ya documenta-
do en Bravo, 1604. En cuanto a fraila, femenino de fraile y éste del pro-
venzal feire. «Nombre que se da a los religiosos de determinadas órdenes»
conventuales, que se fundaron a partir del siglo XIII. Y en Nebrija (D. y C.).
En Fuenlabrada.

CHARCALES: plural de charcal: «Sitio en que abundan los charcos»
(D. y C.). En El Álamo.

CHARCAS, Las: plural de charcas. En Madrid.
CHARCO ALTO: voz onomatopéyica. «Agua u otro líquido detenido en

un hoyo o cavidad de tierra o del piso». «Voz común al castellano y al por-
tugués, de origen desconocido, tal vez prerromano». Primera documenta-
ción en El Arcipreste (D. y C.). Alto, ya visto en el Relieve. En Madrid.

CHARCO DE CHEREQUINOSO: el segundo no le encuentro en el D. ni
en los diccionarios locales que utilizo, ni en García de Diego, éste se apro-
xima en Chorizar, palabra cercana al mozárabe, con el significado de «llo-
viznar»; el ruinoso puede ser un diminutivo, terminado en oso. Este final
es muy corriente en el Occidente de la provincia de Toledo. En Getafe.

CHARCO DE LA CUESTA: el segundo ya visto en el Relieve. En Getafe.
CHARCO DE LA MORALEJA: en esta villa. Es un diminutivo-despectivo

de moral, referido al charco de este nombre. En La Moraleja de Enmedio.
CHARCO DEL CARDENAL: referido a este título principesco de la Igle-

sia, constitutivo del cónclave o electores del Sumo Pontífice, consejero del
mismo. Del latín CARDENĀLIS. Ya documentado en Berceo (D. y C.). En
Batres.

CHARCO DEL ENDRINAL: «Sitio poblado de endrinos» (ciruelos sil-
vestres). En Batres.

CHARCO DEL PESCADOR: del latín PISCĀTOR, -ORIS, «persona que
pesca por oficio o por afición». Ya figura en El Libro de Apolonio (D. y C.).
En Madrid.

CHARCO DEL PIOJO: del latín PEDUNCŪLUS, «insecto hemíptero…
con boca a manera de trompa que le sirve para chupar» la sangre de los
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mamíferos. Ya documentado en 1251, en Calila, después en A. Palencia,
luego en Nebrija (D. y C.). En Batres.

CHARCO, EL: en Parla y en Griñón.
CHARCO HONDO: del latín FUNDUS, «que tiene profundidad». Ya en

Berceo, en A. Palencia. En (D. y C.). En Madrid.
CHARCÓN DE ALÚA: aumentativo de charco, con el posible signifi-

cado de «charco grande» o por el contrario de «pequeño charco». Esta
palabra no la recoge el D., como aumentativo, pero sí en Argentina y en
Asturias. En cuanto a Alúa sucede lo mismo. En mi dificultad acudo a mi
amigo y compañero, el historiador toponimista José Antonio Mateos Carre-
tero, vecino cercano al paraje, y me dice: que hace unos veinte años cono-
ció el Charcón de Alba, situado entre Fregacedos (despoblado), Móstoles
y Polvoranca. Este Alba, por corrupción, ha pasado a ser Alúa. Su signi-
ficado sería «Charco Blanco». ¡Así son las cosas en toponimia! En Fuen-
labrada.

CHARCÓN DE ELUA: lo mimo que el anterior, es una errata de Alúa,
referido al despoblado de Alba que desaparece a finales del siglo XVII (Ma -
teos Carretero). En Parla.

CHARCÓN, El: en Daganzo de Arriba, Garganta de los Montes y en
Madrid.

CHARCONA, La: aumentativo femenino de Charcón. En La Villa del
Prado.

CHARQUILLO, El: diminutivo de charco. En Parla, Torrejón de Velas-
co y en Fuenlabrada.

CHORTALES, Los: plural de chortal, «lagunilla formada por un manan-
tial poco abundante, que brota del fondo de él». Palabra de origen incier-
to, tal vez de procedencia mozárabe. La Real Academia la incorpora en
1884. En El Colmenar de Oreja.

LAGUNA ALTA: del latín LACŪNA, «depósito natural de agua, general-
mente dulce, y de menores dimensiones que un lago». Ya en documentos
de 1074, Oelschl, luego en Berceo (D. y C.). En cuanto a Alta, ya visto. En
Torrelaguna.

LAGUNA BAJA: de bajar, en la acepción de «situada en un lugar bajo»,
lo contrario de alto (D.). En Torrelaguna.

LAGUNA DE BAJO-MADRID: en Villanueva de Perales.
LAGUNA DE JOSÉ GUERRERO: el último es un antropónimo, referi-

do al oficio de soldado, ya visto. En Parla y en Leganés.
LAGUNA DE SANCHA BARCA: me sorprende este nombre y apellido,

tan eufónico que me recuerda al rey de Navarra Sancho Abarca. Refirién-
dome a Sancha, femenino de Sancho, ya visto. En cuanto a Barca, pudie-
ra ser, según Mateos Carretero, una sincopación de abarca y éste de albar-
ca, como dicen por mi tierra, al calzado que usaban los campesinos en mi
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niñez, luego sustituido por las sandalias (andalias), hechas de la goma de
las ruedas de los automóviles. En Parla.

LAGUNA DE LA MARI-PASCUALA: el último, antropónimo femenino de
Pascual y éste de pascua, del hebreo pesaj, «pasaje», aludiendo al paso del
Ángel Exterminador y más tarde al paso del Mar Rojo (Tibón). En Leganés.

LAGUNA DE NAVACERRADA: ya visto. En esta villa madrileña.
LAGUNA DE ONTÍGOLA: referido a este hecho geográfico que da ese

nombre a un pueblo de la provincia de Toledo, con el significado de «fuen-
tecilla». En Aranjuez.

LAGUNA DE PEÑALARA: ya visto. En Rascafría.
LAGUNA DEL CAZ: en Ciempozuelos.
LAGUNA DEL MORO: ya visto. En Torrejón de Velasco.
LAGUNA, La: en Parla, Torrejón de la Calzada, Brunete, Cadalso de los

Vidrios, Leganés y Aranjuez.
LAGUNAS DE GRANJILLA: plural de laguna. En cuanto a granjilla,

diminutivo de granja y éste del francés granje, «hacienda de campo, a mane-
ra de gran huerta, dentro de la cual suele haber una casería…». Docu-
mentado ya en Berceo (D. y C.). En Cubas de La Sagra.

LAGUNAS DE LA PASCUALA: en Parla.
LAGUNAS, Las: plural de laguna. En Parla.
LAGUNILLAS: diminutivo plural de laguna. En El Robledillo de la Jara.

I)  Embalses y presas

EMBALSE DE LA JAROSA: «acción y efecto de embalsar». En nuestro
tiempo se han construido muchos embalses, que son diques que represan
el agua de los ríos y arroyos (D.). En cuanto a la Jarosa, viene de jara, nom-
bre de varias comarcas, localizadas en el centro y sur de España, también
de cortijos y de labranzas, con el significado de «lugar de jaras». En la villa
de Guadarrama.

EMBALSE DE LAS BARCAS: el segundo del latín tardío BARCA, «embar-
cación pequeña para pasar o traficar en las costas del mar o para atrave-
sar los ríos». Es palabra posiblemente de origen hispánico, ya documen-
tada en El Cid (D. y C.). En Cercedilla.

EMBALSE DE NAVACERRADA: nava es tanto como prado, laguna o
llano entre montañas o cerros. Por su altura, en invierno nieva y esta nieve
cierra la nava (ver mi Madrid y su Comunidad). En Becerril de la Sierra y
en Morata de Tajuña.

EMBALSE DE NUESTRA SEÑORA DEL ESPINAR: la segunda es una
referencia a la Virgen María, en la advocación de El Espinar,«sitio pobla-
do de espinos» (D.). En Guadalix de la Sierra.
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EMBALSE DE PICADAS: es uno de los varios que represan agua dulce
para el consumo humano. En Las Navas del Rey (ver mi Madrid y su Comu-
nidad). Entró en servicio en 1957, con una capacidad de 21 Hm3.

EMBALSE DE PUENTES VIEJAS: plural de puente y éste del latín PONS,
-PONTIS, «construcción de piedra, ladrillo, madera, hierro, hormigón…,
que se construye sobre los ríos para pasarlos». Documentado en 1043, luego
en El Cid. En cuanto a viejas, plural femenino de viejo y éste de «persona
de edad que ha cumplido los 70 años», del latín VETUUS ya en 1068 en
Santa María Egipcíaca de Berceo (D. y C.). En Piñuecar, Buitrago de Lozo-
ya y en Madarcos.

EMBALSE DEL RÍO SEQUILLO: el segundo del latín RIUS, RIVUS,
«corriente de agua continua, más o menos caudalosa, que va a desembo-
car a otro, a un lago o al mar». Ya documentado en 912, luego en Berceo y
en El Arcipreste. En cuanto a Sequillo, ya lo vimos en el Clima (D. y C.). En
Gargantilla de Lozoya.

EMBALSE DE SAN JUAN: el segundo referido a uno de los discípulos
de Jesús, el más querido por el Maestro; del latín IOANNES y éste del hebreo
Yehohannan, Yohanan, «Yahvé es benéfico», «Yahvé es misericordioso»
(Tibón). En Pelayos de la Presa.

EMBALSE DE SANTILLANA: el segundo «Santa Juliana». En El Atazar.
EMBALSE DE VALDENTALES: el segundo valle. En cuanto a dentales,

plural de dental, del latín DENTĀLE, «palo en donde se encaja la reja del
arado», llamado palermo o romano. En las diversas acepciones ésta es la
que más puede ajustarse a nuestro caso. Ya documentado en 1400 en Las
Glosas de El Escorial (D. y C.). En Eleazar.

EMBALSE DEL ARROYO DE LA DEHESA: ya visto el segundo. Res-
pecto a dehesa, de defesa, «defensa del suelo». Ya documentado en San
Pedro de Arlanza en 924, en 1148, documento leonés (D. y C.). En El Roble-
dillo de La Jara.

EMBALSE DE EL ATAZAR: en El Berrueco, Cervera de Buitrago y en
Manjirón.

EMBALSE DEL PARDO: villa madrileña, del latín PARDUS, «de color
blanquecino-rojizo» (ver mi Madrid y su Comunidad). En Madrid.

EMBALSE DEL RINCÓN: visto en Situación. En Aldea del Fresno.
EMBALSE DEL VELLÓN: referido a esta antigua aldea de Talamanca,

luego municipio desde 1564. Su nombre está relacionado con «vellón de
lana» (ver mi Madrid y su Comunidad). En Guadalix de la Sierra.

EMBALSE DEL VILLAR O DEL TENEBROSO: el segundo se relacio-
na con villa, de un villar hispanorromano. Respecto a tenebroso, «oscuro,
cubierto de niebla, sombrío, tétrico, negro». Ya documentado en Berceo
(D. y C.). En Manjirón.

EMBALSE DEL VILLAR: en Paredes de Buitrago, El Robledillo de La
Jara, Serrada de la Fuente, Berzosa de Lozoya y en Manjirón.
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EMBALSE TENEBROSO: en Paredes de Buitrago.
PRESA DE HUMANEJOS: del latín PRENSA, «muro grueso de piedra

o de otros materiales, que se construye a través de un río… para almace-
nar agua…». Documentado en El Guzmán de Alfarache de Mateo Alemán
(D. y C.). Respecto a Humanejos, plural de Humanejo, es hoy un despo-
blado, derivado de Humanes, relacionado con «humedal». En Parla (Ma -
teos Carretero).

PRESA DE LA PARRA: probablemente referido a la vid. Voz de origen
incierto. Ya documentado en 1400 en las Glosas de El Escorial (D. y C.). En
Patones y en El Atazar.

PRESA DE LOS RÍOS: en Los Molinos.
PRESA DE PUENTES VIEJAS: en Paredes de Buitrago y en Manjirón.
PRESA DEL GRAJAL: «Sito de grajos». Grajar en El Arcipreste (D. y C.).

En El Colmenar Viejo.
PRESA DEL REY: en Rivas-Vaciamadrid.
PRESA DEL ROMERAL: «sitio poblado de romeros». Ya documentado

en 1489. J. Esteban (D. y C.). En El Escorial.
PRESA: en Colmenarejo.

J)  Fuentes, gargantas, manantiales, pilares, pilones, pozos, 
vertientes, veneros

FUENTE ÁLAMO: del latín FONS, FONTIS, «manantial de agua que
brota de la tierra». Ya fuente en El Cid. Álamo referido a este árbol, pala-
bra de origen incierto, quizás prerromana, ya documentado en 1218, en
papeles mozárabes, luego en don J. Manuel (D. y C.). En Alpedrete.

FUENTE ALDEA: población que no llega a lugar, que no es municipio.
Del árabe adái’a, «campo», «aldea». Ya documentada en 1030 (C.). En Olme-
da de la Cebolla.

FUENTE ANTIGUA: el segundo, del latín ANTIQǓUS, «que existe hace
mucho tiempo». Ya documentado en 1013 en Oelchl (D. y C.). En Olmeda
de la Cebolla.

FUENTE BAÑIL: este segundo igual que bañadero de baño (D. y C.). En
Madrid.

FUENTE BARRERO: de barro. Ya visto y documentado en 1604 (C.). En
Valdemaqueda.

FUENTE BLANCA: del antiguo alemán blac(k), «blanco», «brillante».
Ya figura en El Cid (D. y C.). En Alcorcón.

FUENTE CLARA: femenino de claro, referido a la claridad del agua de
esta fuente. En Ambite.

FUENTE COLLADO: pudiera referirse al apellido, pero no es el caso,
parece referirse al hecho geográfico, ya visto en el Relieve. En La Hiruela.
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FUENTE COSSIO: apellido catalán. En Rascafría.
FUENTE CRISTINA: antropónimo relacionado con Cristo, «El Elegido»

(Tibón). En Móstoles.
FUENTE DE AGUA UNIVERSAL: del latín ACUA, «sustancia formada

por la combinación de un volumen de oxígeno y dos de hidrógeno, líqui-
da, inodora, insípida, en pequeñas cantidades incolora…». Respecto a uni-
versal, del latín UNIVERSALIS, «perteneciente o relativo al Universo». Todo
el significado podría ser «agua para todos». Ya documentado en Las Glo-
sas de Silos, después en A. Palencia (D. y C.). En Madrid.

FUENTE DE ARRIBA: ya visto en los Límites. En El Colmenar de Oreja
y en Madrid.

FUENTE DE LAS CADENAS: plural de cadena y éste del latín CATĒNA,
«serie de muchos eslabones enlazados entre sí». Y figura en Berceo (D. y C.).
En El Villarejo de Salvanés.

FUENTE DEL CAÑO VIEJO: ya vistos. En Brunete.
FUENTE DEL CERRO MALEJO: ya visto cerro, respecto a malejo es un

diminutivo-despectivo, con el significado de «cerro algo malo». En Cerce-
dilla.

FUENTE DEL FRASCUELO: es un doble diminutivo: frasco, diminuti-
vo de Francisco y la terminación elo diminutivo de frasco. En Galapagar.

FUENTE DE GARCILASO: referida a este famoso poeta del Renaci-
miento toledano. En Batres.

FUENTE DE GUARRAZÁN: relacionado con ¿guarro? En Fresno de
Torote.

FUENTE DE LA AMARGUILLA: diminutivo femenino de amargo, docu-
mentado de «lo que tiene el sabor característico de la hiel, de la quinina…».
Amargar ya en Berceo (D. y C.). En Tielmes.

FUENTE DE LA APERTURA: del latín APĒRTURA, «acción de abrir».
Documentado en Jovellanos. En Chapinería.

FUENTE DE LA ALMUNIA: palabra de origen árabe «El Huerto» (Asín).
En El Villar del Olmo.

FUENTE DE LA ARMUNIA: en Nuevo Baztán.
FUENTE DE LA BAÑUELA: diminutivo-despectivo de baño. En Sevilla

la Nueva.
FUENTE DE LA CALERA: ya visto en los Suelos. En Villalvilla.
FUENTE DE LA CANALEJA: en Galapagar y en Alcorcón.
FUENTE DE LA CARTUJA: del latín CARTUVIA, luego Chartreuse: orden

religiosa muy austera que fundó San Bruno en 1086 (D.). En El Villarejo
de Salvanés.

FUENTE DE LA CAPA CHICA: este segundo no le encuentro en los tex-
tos que manejo, pudiera significar «capa pequeña». En Torrejón de Ve -
lasco.
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FUENTE DE LA COLMENA: del latín CRUMENHA, «habitación de
las abejas». De origen incierto, probablemente prerromano, tal vez celta.
Aparece ya documentado en 1228 en Osma (D. y C.). En Becerril de la
Sierra.

FUENTE DE LA CUESTA: ya visto en el Relieve. En Manzanares el Real.
FUENTE DE LA CULEBRA: del latín COLǓBRA, «reptil ofidio sin pies,

de cuerpo aproximadamente cilíndrico y muy largo…». Culuebra ya en Ber-
ceo, culebra en Calila y Digna y en El Arcipreste (D. y C.). En Manzanares
el Real.

FUENTE DE LA DEHESA: ya visto. En Galapagar.
FUENTE DE LA DUQUESITA: diminutivo de duquesa, la mujer del duque

y éste del francés Duc, «título de honor destinado en Europa para signifi-
car la nobleza más alta». En el latín DǓX, DǓCIS, «guía, conductor». Docu-
mentado ya en los inicios del siglo XIII, luego en 1220 en Berceo, duque en
la 1.ª Crónica General en El Arcipreste. Duquesa en Nebrija (D. y C.). En El
Robledo de Chavela.

FUENTE DE LA ENSALADA: «varias hortalizas mezcladas, cortadas en
trozos y aderezadas con sal, aceite, vinagre…». Ya documentado en Nebri-
ja (D. y C.). En Leganés.

FUENTE DE LA GRIETA: del antiguo crieta y éste del latín vulgar CEPTA,
contracción de CREPǏTA, «quiebra o abertura que se hace naturalmente
en la tierra o en cualquier cuerpo sólido». Ya documentado en Alonso Suá-
res (D. y C.). En Corpa.

FUENTE DE LA HUERTA DE MÓSTOLES: el segundo «terreno de mayor
extensión que el huerto, destinado al cultivo de legumbres y árboles fruta-
les». Ya figura en El Cid (D. y C.). Respecto a Móstoles, según los autores
García Román y Rodríguez Morales, viene de MONISTERIUM y por evo-
lución de esta palabra latina se llega al Móstoles actual. En Alcorcón.

FUENTE DE LA LOBERA: de lobo, con dos acepciones «guarida de los
lobos», «agujero en donde se puede entrar y salir con trabajo». Lobera es
un asturianismo de llovera (D. y C.). En Oteruelo del Valle.

FUENTE DE LA MARISCALA: «Mujer del mariscal». Éste ya visto. En
Cadalso de los Vidrios.

FUENTE DE LA MARQUESA: ya visto. En Cadalso de los Vidrios.
FUENTE DE LA MINA: en Bustarviejo.
FUENTE DE LA MORA: este segundo, según Galmés, se podría buscar

el significado en «Fuente del montón de piedras». En Belvís de la Jata (Tole-
do), hay una piedra de la «Mora Encantada», que se reduce a eso, a una
piedra. En Leganés.

FUENTE DE LA NOVILLA: femenino de novillo y éste del latín NOVE-
LLUM, -LLA, «res vacuna de dos a tres años…». Ya figura en Berceo, en El
Arcipreste (D. y C.). En Madrid.

– 76 –

AIEM, L, 2010 FERNANDO JIMÉNEZ DE GREGORIO



FUENTE DE LA PALOMA: del latín PALUMBA, «ave domesticada que
provino de la paloma silvestre». Ya figura en Berceo (D. y C.). En Hoyo de
Manzanares.

FUENTE DE LA PASTUEÑA: femenino de pastueño. «Dícese del toro
de lidia que acude sin recelo al engaño» (D.). En Corpa.

FUENTE DE LA PECADORA: del latín PECATOR, -ŌRIS, «que peca».
Ya en Berceo (D. y C.). En Griñón.

FUENTE DE LA PEÑA DE LA CABRA: con el significado de peña o altu-
ra en donde trisca la cabra. Respecto a cabra, del latín CAPRA, «mamífero
rumiante doméstico…». Ya figura en 965 (D. y C.). En Tielmes.

FUENTE DE LA PEÑA: en Carabaña y en El Álamo.
FUENTE DE LA PEÑUELA: diminutivo de peña. El D. dice «piedra».

En realidad la peñuela es una formación geológica, que se da en algunos
lugares. En Torrejón de Velasco.

FUENTE DE LA PERDIZ: del latín PERDIX, -ĪCIS, «ave gallinácea…
con cuerpo corto, cabeza pequeña… abundante en España». En los oríge-
nes del idioma, luego en don Juan Manuel (D. y C.). En Las Rozas de Puer-
to Real.

FUENTE DE LA PIEDRA: del latín PETRA, «sustancia mineral, más o
menos dura y compacta, que ni es terrosa, ni de aspecto metálico». «Trozo
de roca». Ya documentado en 1074, en El Cid (D. y C.). En Chozas de la
Sierra.

FUENTE DE LA PIÑUELA: de pila. Planta parecida al cactus. No creo
que en este caso convenga la acepción de tala. La Real Academia lo incor-
pora en 1924 ( D. y C.). En Cercedilla.

FUENTE DE LA PLAZA: en Madrid.
FUENTE DE LA PRINGUE: «grasa que suelta el tocino u otra cosa seme-

jante sometida a la acción del fuego». Ya figura en Nebrija (D. y C.). En
Carabaña.

FUENTE DE LA PRIORA: femenino de prior, «prelada de algún con-
vento». Prior ya documentado en Berceo: Priora en 1227 (D. y C.). En Madrid.

FUENTE DE LA REINA: en Zarzalejo y en Manzanares el Real.
FUENTE DE LA RENDIJA: de re y endija. «Hendidura, raja o cortadu-

ra larga y estrecha que se produce en cualquier cuerpo sólido…». Docu-
mentado en Balmes (D. y C.). En Chinchón.

FUENTE DE LA SOLANA: ya visto en el Clima. En Valdeacerete.
FUENTE DE LA SOLEDAD: pudiera ser en nuestro caso el nombre de

una ermita. En Las Navas del Rey.
FUENTE DE LA TEJA Y ROSARIO: de la teja llamada así porque el cho-

rro de la fuente cae a través de una teja, esto es muy normal y repetido en
varios casos. En cuanto a Rosario puede referirse a la Virgen de esta advo-
cación y en este caso a una ermita cercana. En Galapagar.
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FUENTE DE LA TORRE: del latín TURRIS, «edificio fuerte, más alto
que ancho…». Documentado ya en 929, luego en Berceo (D. y C.). En Las
Rozas de Madrid.

FUENTE DE LA VALLEJA: diminutivo-despectivo de valle, ya visto en
el Relieve. En El Villarejo de Salvanés.

FUENTE DE LA VILLA: se refiere a la villa de Madrid.
FUENTE DE LAS CAJONERAS: plural femenino de cajonero, «mozo

que en los antiguos viajes cuidaba de las acémilas». En este caso pudiera
referirse a un oficio o profesión: a los cuidadores de los cajones o anaque-
les (D.). En Chinchón.

FUENTE DE LAS CORUJAS: plural de coruja o «lechuza». Figura ya en
Sánchez de Badajoz (primera mitad del siglo XVI) (D. y C.). En Manzana-
res el Real.

FUENTE DE LAS MONJAS: plural de monja y éste del francés monje,
«religioso de alguna orden de las aprobadas por la Iglesia…». Documenta-
da en 1200, en Berceo (D. y C.). En Meco y en Móstoles.

FUENTE DE LAS ONDILLAS ALTAS: diminutivo plural de onda y éste
del latín UNDA. Puede referirse a las ondillas que hacen los chorros de agua
en el depósito que se acumula en la fuente. Se documenta en los orígenes
del idioma, en Berceo. En cuanto a Altas, ya visto en el Relieve. En la villa
de Guadarrama.

FUENTE DE LAS OVEJONAS: aumentativo plural de oveja. Pudiera ser
un mote aplicado a determinadas mujeres, en este caso puede tratarse de
un antropónimo. En Cadalso de los Vidrios.

FUENTE DE LAS PARRAS: posiblemente referido a la vid. No creo que
se refiera a la estirpe de los Parro, como apellido. En mi pueblo, Belvís de
la Jara (Toledo), se dice: «Las Luisas», a las hijas de un Luis, «Las Oveje-
ras», a las de un ovejero, etc. En Galapagar.

FUENTE DE LAVAPIÉS: se refiere a una fuente de Madrid, situada en
el barrio de ese nombre.

FUENTE DE LEGANITOS: radicada en la calle madrileña de ese nom-
bre. Con el significado en la línea de Leganés.

FUENTE DE LORANCA: nombre relacionado con «laurel». En Fuenla-
brada.

FUENTE DE LOS ARROYOS: en Corpa.
FUENTE DE LOS BARRANCOS: en Villalvilla.
FUENTE DE LOS BARRIZALES: plural de barrizal y éste de barro. «Sitio

lleno de barro o de lodo». Documentado ya en 1475 en Glosas de Segovia
(D. y C.). En Pedrezuela.

FUENTE DE LOS CABALES: plural de cabal, «perfecto, exacto, com-
pleto». Se suele decir que son o están «los cabales», cuando están los jus-
tos, los que deben estar. Documentado en los años primeros del siglo XIII,
Crónica Villarense (D. y C.). En Becerril de la Sierra.
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FUENTE DE LOS CANTOS: posiblemente referido a «piedra». Ya visto.
En Fresno de Torote.

FUENTE DE LOS DOS AMIGOS: «Segundo que sigue al primero». Docu-
mentado en 1055. En Cuanto a amigos, plural de «amigo» y este del latín
AMICUS, «que tiene amistad»: ya en El Cid (D. y C.). En Cercedilla.

FUENTE DE LOS ENFERMOS: plural de enfermo y este del latín INFIR-
MUS, «que padece enfermedad». Ya en Berceo (D. y C.). En Bustarviejo.

FUENTE DE LOS GALLEGOS: ya visto. En Oteruelo del Valle.
FUENTE DE LOS LADRONES: ya visto. En Morata de Tajuña.
FUENTE DE LOS PARRACHES: plural de parrache. Puede tratarse de

un apodo, relacionado con parra. No lo encuentro en los diccionarios que
uso. En Navalcarnero.

FUENTE DE LOS PERALES: plural de peral y éste de pera, «árbol de la
familia de las rosáceas… y por fruta la pera». Documentado en don Juan
Manuel (D. y C.). En El Villarejo de Salvanés.

FUENTE DE LOS PILARES VIEJOS: plural de «pilar» y este de «pila».
«Fuente pública», «abrevadero». La Real Academia lo recoge en 1925
(D. y C.). Viejos, ya visto. En Madrid.

FUENTE DE LOS REGUEROS: plural de «reguero» y éste de «regar».
«Corriente a modo de chorro» (D.). En Becerril de la Sierra.

FUENTE DE LOS TRES JARDINES: del latín TRES, «dos y uno», «ter-
cero, que sigue al segundo». Ya documentado en El Cid. En cuanto a jar-
dines plural de jardín, del francés «terreno en donde se cultivan plantas con
fines ornamentales». Ya documentado en Nebrija (D. y C.). En Madrid.

FUENTE DE LOS VALLEJOS: ya visto. En Corpa.
FUENTE DE LOS VENEROS: plural de venero. «Manantial de agua».

Documentado en 905 (D. y C.). En Canencia.
FUENTE DE MANJANAPÉREZ: puede significar «majano de Pérez».

En su diccionarios Sánchez Miguel recoge manzano, «montón de cantos»,
en otros lugares se dice majano. En cuanto a Pérez es un patronímico de
Pedro (Tibón). En Manzanares el Real.

FUENTE DE MARÍA: del hebreo Marien, hermana de Moisés y de Aarón,
todos nombres de origen egipcio (Tibón). En Valdelaguna.

FUENTE DE MARIAGUA: compuesto de Mari y de agua, ambos ya vis-
tos. En El Colmenar Viejo.

FUENTE DE MINGORRUBIO: compuesto de Mingo (Domingo) y Rubio.
Ya visto. En Madrid.

FUENTE DE NAVALVILLAR: ya visto. En El Colmenar Viejo.
FUENTE DE NAVARROSILLO: visto, no encuentro a rosillo; diminuti-

vo de rosa: dícese de la caballería cuyo pelo está mezclado de pelo blanco.
Documentado en 939, «negro y castaño». Rosillo: «nombre hebreo, de la
antigua provincia de El Rosellón, que perteneció al Reino de Aragón, cedi-
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do a Francia en 1659». Rosellón es un apellido sefardita de Marruecos
(Tibón). En El Colmenar Viejo.

FUENTE DE NUESTRA SEÑORA: referido a la Virgen Santa María. En
Valdilecha

FUENTE DE LA PATA: palabra de origen desconocido, probablemente
se trata de una onomatopeya. Documentado en Nebrija. En Chinchón.

FUENTE DE PEDRO MACHO: el segundo «piedra», el tercero macho
del latín MŪSCǓLUS, «animal de sexo masculino». En nuestro caso es un
apellido o mote (Tibón). En Valdacerete.

FUENTE DE SAN ISIDRO: derivado de la diosa egipcia Isis, con el sig-
nificado de «Regalo de Isis» (Tibón). En San Sebastián de los Reyes y en
Madrid.

FUENTE DE SAN JOSÉ: del hebreo Yóseph, en latín JOSEPHUS, «Dios
añada», o sea, «que Dios puede añadir otros hijos a este que ahora nació»
(Tibón). En Madrid.

FUENTE DE SAN JUAN: ya visto. En Madrid.
FUENTE DE SAN MARCOS: derivado de Marte, antiguo dios romano

de la guerra, con el significado de «Consagrado a Marte». Su difusión en
el mundo cristiano se debe a que este santo es uno de los cuatro Evange-
listas (Tibón). En Fuenlabrada.

FUENTE DE SAN ROQUE: santo nacido en Mompellier (siglo XIV), que
curaba a los apestados con el símbolo de la cruz. El nombre es un germa-
nismo procedente del grito de guerra hroc, rohom, «bramar», «rugir»; es
una onomatopeya (Tibón). En Chinchón.

FUENTE DE SANTA ELENA: del griego Elenée, «antorcha», «la bri-
llante», «la resplandeciente», de la raíz héle, «brillo del sol» (Tibón). En
Fuentidueña de Tajo.

FUENTE DE VALDECONCHA: visto val, en cuanto a Concha es un nom-
bre propio, en una de las acepciones que parece convenir al caso. Del latín
CONCHUDA, diminutivo de CIONCHA (Tibón). En Torres de la Alameda.

FUENTE DE VALDECORTÉS: val, ya visto. En cuanto a cortés, puede
referirse a este apellido, no creo que en este caso pueda referirse a la corte,
«lugar en donde reside el rey» y antes «corraliza en donde se cierra el gana-
do» (Tib;on). En Valdilecha.

FUENTE DE VALDEGATOS: plural de gato, «animal carnívoro de la
familia de los félidos… doméstico». Es palabra de origen incierto, docu-
mentada en 967 (D. y C.). En La Villa del Prado.

FUENTE DE VALDEGRADERO: granero, palabra que no figura en el
DRAE. Referido al estar ordenado de grado, en la carrera eclesiástica, ya
en Berceo, en Santo Domingo (C.). En el Colmenar de Oreja.

FUENTE DE VALDESTUDIOS: ya visto. En Talamanca del Jarama.
FUENTE DE VALDEPUERCO: aquí puerco por «jabalí». En Madrid.

– 80 –

AIEM, L, 2010 FERNANDO JIMÉNEZ DE GREGORIO



FUENTE DE VALDEQUEJIGO: referido al valle del quejigo. En Chinchón.
FUENTE DE VALVIEJA: ya visto. En Valdelaguna.
FUENTE DE VALFRÍA: ya visto en el clima. En Bustarviejo.
FUENTE DEL ARZOBISPO: del latín ARCHIEPISCǑPUS, «Obispo de

una iglesia metropolitana o que tiene honores de tal». Documentado en Las
Ártidas (D. y C.). En Anchuelo.

FUENTE DEL ASNO: del latín ASǏNUS, «animal bípedo, de color gene-
ralmente ceniciento… es muy sufrido…». Documentación en 1076 (D. y C.).
En Cadalso de los Vidrios.

FUENTE DEL BAÑADERO: ya visto. En Torrelodones.
FUENTE DEL BARRANCÓN: aumentativo de barranco. Ya visto. En

Valdemaqueda.
FUENTE DEL BERZOSILLO: diminutivo de berza y éste del latín VIR-

DǏA, «verde», «col». Documentado en 1135 y 1290 en La Crónica General
(D. y C.). En Manzanares el Real.

FUENTE DEL BLANCO: éste puede ser apellido o mote. Del germáni-
co blank, «brillante como la nieve» (Tibón). En Valdelaguna.

FUENTE DEL BOSQUE: palabra de origen incierto. «Sitio poblado de
árboles y de matas». Tomado del catalán o del occitano bose. Ya docu-
mentado en Nebrija (D. y C.). En Morata de Tajuña.

FUENTE DEL CAMPO: del latín CAMPUS, «terreno extenso fuera del
poblado». Documentado en 931 (D. y C.). En Madrid.

FUENTE DEL CAÑO DE AGUA GORDA: todos ya vistos. En Madrid.
FUENTE DEL CAÑO O DE LA REINA: todos vistos. En Madrid.
FUENTE DEL CAÑO: en Prádena del Rincón, La Puebla de la Sierra y

El Colmenarejo.
FUENTE DEL CARRETERO: referido «al que hace carros o carretas o

el que conduce las caballerías que tiran del carro». Documentado en 944
(D. y C.). En Móstoles.

FUENTE DEL CEREZO: del latín CERASǏUS, «árbol frutal de la fami-
lia de las rosáceas… y por fruto la cereza». Documentado en 944 (D. y C.).
En Carabaña.

FUENTE DEL CONSUELO: de «consolar», «descanso y alivio de la pena».
Del latín CONSOLATIO (Tibón). Por su redacción no parece un antropó-
nimo, sino «acción de consolar», con la posible interpretación de que la
fuente es un consuelo (D.). En Ciempozuelos.

FUENTE DEL CORCHO: palabra mozárabe del latín CORTEX, -ǏCIS,
«corteza» y también «corcho». Documentado ya en el siglo XIII (D. y C.). En
Madrid.

FUENTE DEL CURA, LA: del latín CŪRA, «sacerdote encargado, en vir-
tud del oficio… del cuidado, instrucción y dirección espiritual de la feli-
gresía». «Sacerdote católico». Documentado ya en Berceo y en El Arcipreste,
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en la Ley de Juan I (1358-1390) (D. y C.). En Batres, Anchuelo, El Álamo y
Moraleja de Enmedio.

FUENTE DEL CHUPETE: de chupar, «objeto con una parte de goma o
materia similar en forma de pezón que se da a los niños para que chupen».
Ya en la Real Academia en 1984 (D. y C.). En Fuenlabrada.

FUENTE DEL CHAGUTÓN: palabra que no figura en el D. ni en los dic-
cionarios que uso. Parece el aumentativo de un apodo. En Valdemaqueda.

FUENTE DEL CHORRILLO: diminutivo de chorro, ya visto. En Para-
cuellos de Jarama y en Fresno de Torote.

FUENTE DEL CHORRO: en Rascafría y en Batres.
FUENTE DEL ESLABÓN: de eslabón. La palabra que tiene varias acep-

ciones: parte de una cadena, trozo de yerro acerado de los «achiperras» del
fumador campesino, a falta de mechero. En La Jara toledana se da este
nombre de eslabón al escorpión. «Si la víbora viera y el eslabón oyera, no
hubiera hombre que al campo saliera». Eslavón ya documentado en el
siglo XIII, en El Libro de los caballeros (D. y C.). En El Berrueco.

FUENTE DEL ESPINAZO: de espina o «columna vertebral». Docu-
mentado en Berceo, A. Palencia (D. y C.). En El Hoyo de Manzanares.

FUENTE DEL ESPINO: de espina. «Arbolillo de la familia de las rosá-
ceas… con ramas espinosas… flores blancas y olorosas…» (D.). Docu-
mentado en 1210. En Daganzo de Arriba.

FUENTE DEL FRESNO, CASERÍO DE LA: del latín FREXǏNUS, «árbol
de la familia de las oleáceas…». Documentado en 1210 (D. y C.). En San
Sebastián de los Reyes.

FUENTE DEL GAMO: del latín GAMMUS, «mamífero rumiante del
grupo de los cérvidos… cabeza erguida y con cuernos en forma de pala».
Documentado en 1251, en Calila (D. y C.). En Madrid.

FUENTE DEL GASCÓN: originario de Gascuña, antiguo ducado de Fran-
cia en los Altos Pirineos, unido a esta nación en 1453 (Tibón). En Carabaña.

FUENTE DEL GRANIZO: de grano, «agua congelada que desciende de
las nubes en granos más o menos gruesos y duros…». Documentado en El
Arcipreste (D. y C.). En Canencia.

FUENTE DEL HIGUERÓN: de higuera, árbol de la familia de las morá-
ceas, de tronco corpulento, copa espesa… fruto de mucho jugo y madera
fuerte, correosa… muy usada en la América tropical… para construcción
de embarcaciones (D.). En La Villa del Prado.

FUENTE DEL HUERTO: ya visto. En Moralzarzal.
FUENTE DEL JUNCAL: «Perteneciente o relativo a junco», «ballardo»,

«pizarro», «esbelto», «sitio poblado de juncos». Este último es el significa-
do que a mi parecer tiene este juncal (D.). En Alcalá de Henares.

FUENTE DEL MORALEJO: diminutivo despectivo de moral. No figura
en el DRAE, pero sí moraleja, que se aparta, y mucho, del significado de
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moralejo. Es posible que se refiera a la población de este nombre o como
apellido, apodo o al árbol del moral, como diminutivo. En El Colmenar
Viejo.

FUENTE DEL MOSTAJO: el D. recoge Mostallar, forma leonesa deriva-
da de MUSTĀLIS, «árbol de la familia de las rosáceas… fruto verde peque-
ño, carnoso, de color rojo y sabor dulce… su madera blanquecina, se emplea
en ebanistería y tornería». Se da en los bosques de España. Documentado
en el siglo XIII en el Fuero de Sepúlveda (D. y C.). En Bustarviejo.

FUENTE DEL MURADERO: de ¿muro? En Cercedilla.
FUENTE DEL OLMO: en Collado Villalba.
FUENTE DEL PALACIO: del latín PALATĪUM, «casa destinada a resi-

dencia de los reyes». «Casa suntuosa…». Documentado en 970, en El Cid
(D. y C.). En Madrid.

FUENTE DEL PERAL: pudiera referirse a la fuente que hubo en Los
Caños del Peral, en Madrid, en donde hoy se sitúa el Teatro Real.

FUENTE DEL PIZAL: reducción de ¿pizarral? En Valdaracete.
FUENTE DEL PRADO: del latín PRATUM, «tierra muy húmeda o de

regadío en la cual se deja crecer la hierba o se siembra para pasto del gana-
do». Documentado en 938 (D. y C.). En El Álamo.

FUENTE DEL QUEMADO: de quemar. El monte quemado en todo o en
parte (D.). En El Villar del Olmo.

FUENTE DEL RABANAL DE LA CUESTA: rabanal, «terreno plantado
de rábanos». Nombre propio en documento leonés de 981 (D. y C.). Lo
demás ya visto. En Anchuelo.

FUENTE DEL REY: ya visto. En Nuevo Baztán, Corpa y en Madrid.
FUENTE DEL ROBLE: de robre, «árbol de la familia de las fagáceas…

por fruto la bellota… su madera es dura, compacta… y muy apreciada para
construcciones». Del latín ROBURROBORIS, «fuerza», «voluntad». Docu-
mentado ya en 1325 robre, en el Libro del Caballero, de don Juan Manuel,
en El Arcipreste (D. y C.). En Cenicientos.

FUENTE DEL ROBLEDILLO: diminutivo de roble. En El Robledillo de
La Jara.

FUENTE DEL RUFO: supongo que éste es un antropónimo, del cogno-
men latino RUFUS, de ruber, «rojo» (Tibón). En Valdelaguna.

FUENTE DEL SANTO: del latín SANCTUS, «perfecto y libre de toda
culpa». Documentado en los orígenes del idioma, en las Glosas Emilianenses
y en Las Silentes, en El Cid (D. y C.). En El Villarejo de Montalbán.

FUENTE DEL SAPO: de origen desconocido. «Anfibio rechoncho,
robusto, ojos saltones, extremidades cortas y piel de aspecto verrugoso».
Voz tal vez prerromana, posiblemente onomatopéyica. Documentado en
1335, en El Libro del Conde Lucanor, de don Juan Manuel (D. y C.). En
Alcorcón.
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FUENTE DEL SAUCE: de salce. «Árbol de la familia de las salicáceas…
y fruto capsular». Se le ve crecer a orillas de los ríos. En La Jara y en la Alta
Extremadura se le nombra zauce. Salze en primera documentación en 949
(D. y C.). En La Villa del Prado.

FUENTE DEL VENERO: ya visto. En Cadalso de los Vidrios.
FUENTE DEL ZARZÓN: aumentativo de zarza. En Madrid.
FUENTE DEL CEREZO: ya visto. En Carabaña.
FUENTE DEL GUIJO: de guija, «conjunto de guijas», «pequeño canto

rodado». En La Olmeda de la Cebolla.
FUENTE DEL PILÓN: «Depósito artificial de agua en donde bebe el

ganado de labor». Creo que ésta es la que conviene al caso. En Cadalso de
los Vidrios.

FUENTE DEL PISAR: del latín vulgar PISĀRE, «poner el pie sobre algu-
na cosa». Ya en Berceo (D. y C.). En Valdileche.

FUENTE DEL SOLAR: de suelo. «Posesión de tierra en donde se ha edi-
ficado o se destina a edificar». Me parece que es la acepción que más con-
viene. Documentado en A. Palencia (D. y C.). En Olmeda de la Cebolla.

FUENTE EL SUSO: del latín SURSUM, «arriba». Ya documentado en
1061, en El Cid (D. y C.). En Olmeda de Cebolla.

FUENTE EMPEDRADA: «Pavimento formado artificialmente de pie-
dras» (D.). En Humanes de Madrid.

FUENTE ENFRIADILLA: diminutivo de enfriar y éste del latín INFRI-
GIDĀRE, «poner o hacer que se enfríe una cosa». Documentado en Nebri-
ja (D. y C.). En Villamanta.

FUENTE GALGA: tal vez se refiera a la acepción de perro, en este caso a
una galga. Del latín GALLICUS (CANIS) (D. y C.). En Talamanca del Jarama.

FUENTE GUINDA: de origen incierto. Fruto del guindo. Documentado
en LAGUNA 1555 y en 1616 (D. y C.). En San Sebastián de los Reyes.

FUENTE JABONERA: ya visto. En Cadalso de los Vidrios.
FUENTE JÁLBEDA: relacionado con ¿jabelgar? Pudiera tratarse de una

errata. En Garganta de los Montes.
FUENTE LA ALDEA: ya visto. En Olmeda de la Cebolla.
FUENTE LA HIGUERA: ya visto. En Ambite.
FUENTE DE LA MANCHILLA: diminutivo de Mancha, ya visto. En Tala-

manca de Jarama.
FUENTE DE LA OGAZA: por hogaza. Del latín FACACǏA, «pan grande

de más de dos libras». Documentado en 1066 (D. y C.). En Corpa.
FUENTE DE LA SIERRA: ya visto en el relieve. En Carabaña.
FUENTE, LA: en Paracuellos del Jarama.
FUENTE DE LAS CABRAS: plural de cabra, ya visto. En Moralzarzal.
FUENTE LUNAR: del latín LUNARIS, «perteneciente o relativo a la

Luna». Ya figura en Berceo, 1120 (D. y C.). En Alcalá de Henares.
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FUENTE MARIQUITAS: plural de Mariquita. Entre las varias acepcio-
nes, pudiera referirse a un conjunto de mujeres descendientes de una lla-
mada María. Digo esto porque conocí un caso que abona lo dicho. En El
Robledo de Chavela.

FUENTE MARQUESA: ya visto. En Madrid.
FUENTE MINERAL: referida a un agua con propiedades minerales. En

Madrid.
FUENTE MOCARA: el D. recoge mocarra. Este mocara pudiera ser una

errata. En Moralzarzal.
FUENTE MONTERILLAS: diminutivo plural de montera. Posiblemen-

te referido a lo que en el lenguaje coloquial se dice «que es un monterilla»,
como un caciquillo, un pequeño mandamás. No figura en los diccionarios
al uso. En El Álamo.

FUENTE MORATA: de morar «quedarse» (ver mi Madrid y su Comuni-
dad). En Santorcaz.

FUENTE NUEVA: en San Agustín de Guadalix y en Madrid.
FUENTE DE PERNISTABA: no figura en el D. Puede ser un compues-

to de perni y estaba. En Chinchón.
FUENTE PERRERA: ya visto. En La Alameda del Valle.
FUENTE DE LA PILA: ya visto. En Villamanta.
FUENTE PORTIQUEÑA: con el posible significado de «puerta peque-

ña». En Canencia.
FUENTE ROMANA: puede referirse al instrumento que sirve para pesar,

que se continúa usando en el medio rural. En El Álamo.
FUENTE ROMANONES: puede referirse a este pueblo de Guadalajara

o al título nobiliario. En El Hoyo de Manzanares.
FUENTE SANTA: ya visto en santo. En Griñón.
FUENTE SATAÍN: es un ¿vasquismo? En Talamanca de Jarama.
FUENTE SECA: ya visto en el Clima. En Madrid.
FUENTE SOUSA: pudiera referirse a este apellido; es una variedad de

Sosa (Tibón). En La Olmeda de la Cebolla.
FUENTE TECHADA: con el significado de «cubierta». Documentada en

A. Palencia (D. y C.). En Cadalso de los Vidrios.
FUENTE VALVIEJA: ya visto. En Chinchón.
FUENTE DE VALLUNQUERA (por VALYUNQUERA): con el significa-

do de Valle de los Juncos. En Talamanca de Jarama.
FUENTE VENANCIA: femenino de Venancio y éste del latín UENAN-

TIUS, derivado de UENANS, «el que caza» (Tibón). En Móstoles.
FUENTE VEREGA: pudiera ser una errata, por Vereda, del latín VERE-

DA, «camino angosto... para el tránsito de peatones y ganado». Documen-
tado ya en El Arcipreste (D. y C.). En Móstoles.

FUENTE ZARCA: referida a la fuente cuyas aguas salen turbias, que no 
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están claras. Cuando llueve, algunas fuentes dan el agua zarca. Ya docu-
mentado en el siglo XIII en Bocados de Oro (D. y C.). En Arroyomolinos.

FUENTE: en Valdelaguna. En Braojos y en Fresno de Torote.
FUENTELÁMPARAS: este lámparas referido a aceite de los templos cató-

licos. En Fresnedillas.
FUENTE, ARROYO DE LAS: en La Acebeda.
FONTADELA: de fontana, «manantial de agua», abreviación de FON-

TANA AQUA (D. y C.). En Loeches.
FONTANA: en Pozuelo de Alarcón.
FONTANILLA: diminutivo de fontana. En Móstoles.
FONTANILLAS: diminutivo plural de fontana. En Las Rozas de Puerto

Real.
FONTARRÓN DE GAMBOA: aumentativo de fuente, con el significado

de «fuente grande». En cuanto a gamboa es una variedad de membrillo,
injerto, más blanco, rugoso y suave que los comunes. En la Real Academia,
en 1884 (D. y C.). En Boadilla del Monte.

FUENCARRAL: «Fuente del Camino» o «Fuente de Piedra» (ver mis
«Notas para una toponimia de la provincia de Madrid», cit.). En Madrid.

L)  Gargantas, manantiales, veneros, vertientes, pilares y pozos

GARGANTA CAMORZA: de la onomatopeya gar, «cualquiera estrechu-
ra de montes, río u otros parajes». Palabra occitana y alto-italiana con influ-
jo del latín GǓRGES. Documentado a principios del siglo XIV en Juan del
Encina, en la Real Academia en 1847. En cuanto a Camorza, no encuentra
esta palabra. En el Diccionario de Paredes García, camorro, como cerro,
esta voz pudiera aproximarse a nuestro camorza con el significado de «Gar-
ganta del Cerro». En Manzanares el Real.

GARGANTA DEL INFIERNO: del latín INFERNUM, «lugar destinado
para el castigo eterno de los que mueren en pecado mortal». Primera docu-
mentación en El Cid (D. y C.). En Navacerrada.

GARGANTA DEL PORTILLO: ya visto. En La Puebla de la Sierra.
GARGANTA SEMBRADA: del latín SEMINĀTA, «tierra sembrada». Docu-

mentado en Berceo, luego en Nebrija (D. y C.). En Lozoya.
GARGANTILLA: diminutivo de garganta. En El Robledo de Chavela.
GARGANTILLAS, LAS: diminutivo plural de garganta. En Canencia.
GARGANTÓN, ARROYO DEL: aumentativo de garganta. Este Gargan-

tón pudiera ser un antropónimo por tratarse de un mote, por defecto del
personaje en su garganta. Digo esto porque he conocido algún caso, al efec-
to. En La Acebeda.

MANADEROS, LOS: en la acepción «de lo que mana», similar a manan-
tial. Del latín MANARE, «manar», «brotar». Documentado en Berceo, tam-
bién en Nebrija (D. y C.). En Batres.
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MANANTIAL DE LA ATALAYUELA: de manante, «nacimiento de las
aguas». Documentado en Nebrija. En cuanto a Atalayuela, diminutivo de
atalaya, del árabe atala’il’, «los centinelas», «torre hecha comúnmente en
lugar alto, para registrar desde ella el campo o el mar y dar aviso de lo que
se descubre». Atalaya documentado en 1017 (D. y C.). En Galapagar.

MANANTIAL DE LA GALLINA: ya visto. En Pedrezuela.
MANANTIAL DE LA NAVA: ya visto. En Moralzarzal.
MANANTIAL DE LA NAVATA: en Moralzarzal.
MANANTIAL DE LA PEÑAGORDA: visto ya en el Suelo, en la Exten-

sión. En Pedrezuela.
MANANTIAL DE LA PORQUERIZA: tanto puede referirse a la «mujer

del porquero», que «a la mujer que cuida los cerdos», que «al lugar en donde
duermen». Documentado en 1575. A. de Morales (D. y C.). En Pedrezuela.

MANANTIAL DE LA SALINA: del latín SALĪNAE, «mina de sal», «esta-
blecimiento en donde se refina la sal de las aguas del mar...». Ya en docu-
mento mozárabe de 1161, luego en Nebrija (D. y C.). En Carabaña.

MANANTIAL DE LINAJEROS: diminutivo plural de Linares y éste de
linar, «tierra sembrada de lino». Documentado en 1060 (D. y C.). En Pedre-
zuela.

MANANTIAL DE LOS HONTANILLOS: pudiera tratarse de un antro-
pónimo, referido a la estirpe de los Hontanillas, pero al ser todos ¿varo-
nes?, les conviene este tratamiento masculino. En Garganta de los Montes.

MANANTIAL DE MIGUEL: del hebreo Mi-ka-El, «¿quién como Dios?»,
esto es: «Dios es incomparable» (Tibón). En El Villarejo de Salvanés.

MANANTIAL DE LA NAVALASIERRA: ya visto. En La Garganta de los
Montes.

MANANTIAL DE PEÑAHORCADA: ya visto en la segunda. En cuanto a
horcada, se refiere a un horcajo, esto es: la peña limitada por dos corrien-
tes de agua, por dos regueros. Ya documentada en Nebrija (D. y C.). En
Garganta de los Montes.

MANANTIAL DE RIOFRÍO: del latín RIUS, RIBUS, «arroyo», «corrien-
te de agua continua y más o menos caudalosa que va a desembocar en otra,
en un lago o en el mar». Documentado en el 912, luego en los siglos XI y XII

(D. y C.). En La Garganta de los Montes.
MANANTIAL DE RUFO: ya visto. En Guadalix de la Sierra.
MANANTIAL DE SARDALINDE: del latín ESXARBITARE, de XARRIRE,

«romper maleza», «matorral». En cuanto a linde, del latín LIMES -ǏTIS, «tér-
mino o línea que separa una heredad de otra». Documentada, la primera, en
zarza, antiguamente sarce, en 1132. La segunda, linde, en 1212 (D. y C.). En
Garganta de los Montes.

MANANTIAL DE VALDEMORO: este final puede referirse a morar o a
muro (ver mi Madrid y su Comunidad, cit.). En Guadalix.
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MANANTIAL DEL GALLOTE: aumentativo de gallo «desenvuelto»,
«resuelto», de «rompe y rasga». La Real Academia lo recoge en 1899 (D. y C.).
En La Garganta de los Montes.

MANANTIAL DEL JACINTO: antropónimo del griego Yákinhos. Es una
voz prehelénica, referido a un personaje mitológico (Tibón). En Las Navas
del Rey.

MANANTIAL DEL JUNCO: ya visto. En Pedrezuela.
MANANTIAL DEL LAGARTO: del latín LAGARTUS, por LACERTUS.

«Reptil terrestre del orden de los saurios... la piel a manera de escamas,
ágil, inofensivo y muy útil para la agricultura por la gran cantidad de insec-
tos que devora». Documentado en 1171, como nombre común en el siglo XIII

en Manuscrito Bíblico Escurialense (D. y C.). En Chozas de la Sierra.
MANANTIAL DEL QUIÑÓN VIEJO: del latín QUNǏO. -ǑNIS. «Porción

de tierra de cultivo...». No creo que se le pueda aplicar el significado de
medida agraria. Quiñón documentado ya en 1082-1096 en Menéndez Pidal,
en Los Orígenes del Español (D. y C.). Los demás ya visto. En la Garganta
de los Montes.

MANANTIAL DEL REGAJO DEL ALONSO: de regar, lo mismo que arro-
yuelo. Lo demás ya visto. En La Garganta de los Montes.

MANANTIAL DEL REY: ya visto. En Perales de Tajuña.
MANANTIAL MINERO-MEDICINAL LOS CHARCOS: referido a que éste

es un manantial de aguas minerales y salutíferas. En San Martín de la Vega.
MANANTIAL COCINILLA: diminutivo de cocina y éste del latín COQUĪNA,

de COQUERE, «pieza o sitio de la casa en la cual se guisa la comida». Docu-
mentado en 947 (D. y C.). En Valdemaqueda.

VENERO DEL CHARNESCAL: de vena, «manantial de agua». Docu-
mentado en 905 (D. y C.). En cuanto al tercero es «sitio poblado de char-
nescas (lentisco)». Documentado en 1517 (D. y C.). En Villanueva del Par-
dillo.

VENERO DE LA PARRILLA: diminutivo de parra. Entre las varias acep-
ciones pudiera encajar la de «comedor público», al lado de un lugar grato,
como es un venero. En Valdemorillo.

VENERO DE LUIS: nombre fránquico, germánico, con el significado
de «gloria». En Villanueva de Perales.

VENERO DEL CARCABOL: cárcavo, del latín CARCABUS. Creo que
pudiera convenir el significado de «hueco en donde gira el rodezno de los
molinos». Ya documentado en los textos castellanos y aragoneses, forales,
de los siglos XIII y XIV, desde el Fuero de Alcalá de Henares. En Villanueva
del Pardillo.

VENEROS, LOS: plural de venero. En Los Molinos.
VERTIENTE CHINCHA: de verter, «que vierte». «Declive o sitio por

donde puede correr el agua». Documentado en Nebrija (D. y C.). En cuan-
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to a Chincha, no figura en el D., pero sí chinchar, «cincho» y «El Chincho»,
del latín CINGULUM, «cinturón» (D. y C.). En Alcorcón y en Móstoles.

VERTIENTE DE LOS AHIJONES: por aguijón, del latín ACULĚUS, de
ACUS, «aguja». Pudiera significar el aguijón que usa el boyero en la con-
ducción de la yunta. Ya documentado aguijón en Berceo (C.). En Madrid.

VERTIENTE DE LOS CABRITOS: con el significado de chivo, «el hijo
de la cabra». Plural de cabrito y documentado en Berceo. En Velilla de San
Antonio y en Loeches.

VERTIENTE DE LOS PALOMARES: plural de palomar. «Lugar en donde
se crían las palomas». Documentado en Berceo. En Santa Oria (D. y C.).
En Casarrubuelos.

VERTIENTE DEL REGATO DEL PEZ: el segundo con el significado de
arroyuelo. En cuanto a pez, del latín PISCIS. Documentado en los orígenes
del idioma, luego en Berceo (D. y C.). En Navacerrada.

VERTIENTE DEL RETAMAR: «Sitio poblado de retamas». Documen-
tado a finales del siglo XIII (D. y C.). En la Puebla de la Sierra.

VERTIENTE DEL ROYO: del latín RUBĚUS, «rubio», «rojo». Pudiera
ser un antropónimo. Documentado en los siglos XIV y XV (D. y C.). En Veli-
lla de San Antonio.

PILAREJO, EL: diminutivo-despectivo de pilar y éste del latín vulgar
PILĀRE, «fuente pública» (D.). En Arganda del Rey.

PILILLA: diminutivo de pila. Entre las varias acepciones parece conve-
nir, «depósito de piedra o de otro material en donde se llena de agua para
que beban las caballerías de labor». Documentado ya en la primera mitad
del siglo XIII (D. y C.). En Villalvilla.

PILILLAS: diminutivo plural de pila. En Madrid.
PILITAS, LAS: diminutivo plural de pila. En La Villa del Pardo.
PILONES, LOS: aumentativo plural de pilón. «Gran receptáculo de pie-

dra que sirve de abrevadero a las caballerías de labor, que se suelen llenar
con los chorros provenientes del caño de la fuente aneja». Estos pilones solí-
an localizarse en las plazas de los pueblos para servir a ese menester. Hoy
han desaparecido en la mayoría de las plazas, al mecanizarse la agricul tura
y desparecer la mayor parte de este ganado. En San Martín de la Vega.

POZANCO: aumentativo-despectivo de pozo, referido a un «pozo ancho,
profundo, de mala hechura». El D. dice «poza que queda a ambas orillas
de los ríos al retirarse el agua después de una avenida». La primera versión
es la que se da en los medios rurales del occidente de la provincia de Tole-
do. En El Colmenar Viejo.

POZO CRISTÓBAL: del latín PUTĚUS. «Hoyo que se hace en la tierra
ahondándole hasta encontrar agua». Ya documentado en 947. Respecto a
Cristóbal, del latín CHRITOFORUS, «el que lleva a Cristo» (Tibón). En Brea
de Tajo.
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POZO DE CARRASCALEJO: entre los varios lugares de este nombre,
tenemos uno en la comarca de La Jara en la provincia de Cáceres, con el
significado de «lugar de carrascas». Es un diminutivo-despectivo referido
a la encina carrasca. En Valderacete.

POZO DE LA FUENTE: en Las Torres de la Alameda.
POZO DE LA PIEDRA DEL AGUA: en El Villarejo de Salvanés.
POZO DE LAS CAÑADILLAS: diminutivo plural de cañada. Supongo que

en este caso se refiere a una «cañada ganadera», camino por donde transi-
ta, preferentemente, el ganado lanar. En Torres de la Alameda.

POZO DE LAS MOLLINAS: plural de mollina, de muelle. «Dícese del
agua de lluvia que cae menuda y blandamente» (D.). En Brea de Tajo.

POZO DE LA VIÑAS: en Brea de Tajo.
POZO DE LOS PEQUES: es una forma de referirse a los niños. No figu-

ra en el D. En Brea de Tajo.
POZO DE MANCHICADO: relacionado con «macho, mazo, machar,

machicar». Es un asturianismo (ver mis «Notas para una toponimia del
Municipio de Madrid», ya cit.). En Madrid.

POZO DE NIEVE: ya visto en El Clima. En Cercedilla.
POZO DE VALDEYEGUA: del latín EQǓA, «hembra del caballo». Docu-

mentado en 1170 (D. y C.). En Torres de la Alameda.
POZO DEL ARCIPRESTE: del latín tardío ARCHIPRESBŶTER. En la

antigüedad el primero de los presbíteros. Documentado en el siglo XIII en
Las Partidas, en La 1.ª Crónica General, en Juan Ruiz (El Arcipreste de Hita),
en el Marqués de Santillana, en Estebanillo González (D. y C.). En Majada-
honda.

POZO DEL PALACIO: en Chinchón.
POZO DEL ZARZAL: en Valderacete.
POZO JORDÁN: referido a este río de Palestina. Es palabra semítica,

con el significado de «fluir» (Yurdad), del sirio yudah, «río» (Tibón). En Val-
demorillo.

POZO LIRI: no encuentro liri, pudiera ser una errata por lirio, referido
a que junto al pozo crece el lirio. En Valderacete.

POZO MAJANO: este segundo con el significado de «montón de piedras».
Ya en documento sevillano del siglo XIII, luego en 1400 en Glosario de Toledo.
«Majano de piedras» en A. Castro (D. y C.). En Pezuela de las Torres.

POZO: en Leganés.
POZOS: plural de pozo. En Aranjuez, La Villa del Prado y en Griñón.
POZUELA: diminutivo femenino de pozuelo. En Torrejón de Velasco.
POZUELO DE LA SOGA: del tardo latín SŌCA, «cuerda gruesa de espar-

to, usada para, atada al cubo, sacar agua del pozo». Documentada en 980
y en Berceo (D. y C.). Palabra tal vez de origen céltico. En Belmonte de
Tajo.
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LL)  Regajos, regueros, riatos, ríos y vados

REGAJO DE LA MADERA: «Charco que se forma de un arroyuelo», «el
mismo arroyuelo». Respecto a madera, del latín MATESTA «Parte sólida de
los árboles cubierta por la corteza. Documentada en Berceo (D. y C.). En
Lozoya.

REGAJO HONDO: ya visto. En Navacerrada.
REGAJO: en Valdemanco, La Garganta de los Montes y Lozoyuela.
REGAJOS: plural de regajo. En Guadarrama.
REGUERA DE LA SERNA: femenino de reguero. «Canal que se hace en

la tierra, a fin de conducir el agua para el riego». Documentado en A. Palen-
cia. En cuanto a serna es voz de origen incierto: «Porción de tierra de sem-
bradura que se reserva el señor feudal y debía ser cultivada, gratuitamen-
te, por sus vasallos». Ya se documenta senera en 831 (D. y C.). En La Serna
de los Montes.

REGUERO DE VALDEZARZA: en Talamanca del Jarama.
REGUERÓN DE LA SERNA: aumentativo de reguero. No figura en el D.

En Braojos.
REGUERÓN, EL: en Alcobendas.
RIACHOS: diminutivo-despectivo de riato. En Aranjuez.
RIATO DE LA HORMA: del latín FORMA, «molde con que se fabrica o

forma una cosa». Este riato, por su apellido, puede estar relacionado con
la «horma del zapatero, del sombrerero». También puede referirse a tapia.
Documentado en el P. Juan de Mariana (D. y C.). En El Atazar.

RIATO: en La Puebla de la Sierra y en El Atazar.
RÍO ALAMEDA: «Sitio poblado de álamos». En documentos mozárabes

de 1008 (D. y C.). En Torres de la Alameda.
RÍO ALBERCHE: Galmés de Fuentes le ha dado el posible significado

de «porche». En Las Navas del Rey, Pelayo de la Presa, La Villa del Pra-
do, San Martín de Valdeiglesias, Cadalso de los Vidrios y en Aldea del
Fresno.

RÍO ALGODOR: palabra de origen árabe, con el significado de «los Estan-
ques» (Asín Palacios). En Aranjuez.

RÍO ANGOSTURA O LOZOYA: «Estrechura o paso estrecho». Lozoya
es un vasquismo dialectal guipuzcoano, con el significado de «pastizal»
(ver mi Madrid y su Comunidad, ya cit.). En Moralzarzal.

RÍO AULENCIA: el prefijo au pudiera ser de origen indoeuropeo, con el
significado de «querer, gustar, desear» (Tejero Robledo, cit.). Pudiera ori-
ginarse en un AURENTIUS, que en su evolución: Aurencia, Aulentia, aca-
baría siendo Aulencia. En Valdemorillo, Villanueva del Pardillo, Villanue-
va de Perales y El Colmenarejo.

RÍO BAEZUELA: diminutivo de ¿Baeza? En San Fernando de Henares.
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RÍO CANENCIA: referido a can, «perro». En Buitrago de Lozoya.
RÍO CERECEDA: «Lugar de cerezos». En El Boalo.
RÍO COFIO: esta palabra pudiera estar relacionada con límite, confín

(gracias a Tejero Robledo, por su ayuda). En Las Navas del Rey. El Roble-
do de Chavela, Santa María de La Alameda y Valdemaqueda.

RÍO DE LA ACEÑA: del árabe as-sāniya, «la que eleva el agua dentro del
cauce de un río», «molino harinero de agua, situado dentro del cauce de
un río». Documentado en 945 (D. y C.). En Santa María de La Alameda.

RÍO DE LA MORALEJA: diminutivo femenino de moral. Documentado
en El Cid, en Calderón (D. y C.). En Navalagamella.

RÍO DE LA NAVA: ya visto. En Perales de Buitrago, Prádena del Rincón
y Madarcos.

RÍO DE LA PRESA: ya visto. En San Martín de Valdeiglesias.
RÍO DE LA PUEBLA: similar a villa. Documentado en La Grande e Gene-

ral Estoria, siglo XIII (D. y C.). En Madarcos.
RÍO DE LA VEGA: del ibérico váica, «parte de tierra baja, llana y fér-

til». Ya en documento leonés de 919 (D. y C.). En El Nuevo Baztán.
RÍO DE LAS HERRERAS: puede ser antropónimo, referido a una estir-

pe así llamada. Plural de herrera, la mujer del herrero (D. y C.). En Santa
María de La Alameda.

RÍO DE LOS DEGOLLADOS: plural de degollado, del latín FEGOLLĀRE,
«cortar la garganta de una persona o de un animal» (D.). En Valdemoro.

RÍO BATÁN: palabra de origen incierto, del árabe battân, del latín BATA-
NARE, «máquina... compuesta de gruesos mazos de madera movidos por
un eje para golpear, desengrasar, enfurtir los paños». Documentado en Mon-
tero, fallecido en 1480, luego en Nebrija (D. y C.). En El Escorial.

RÍO DEL TERCIO: «cada una de las partes iguales en que se divide un
todo». Entre las muchas acepciones, puede referirse a la organización mili-
tar... Tertio en Nebrija (D. y C.). En El Colmenar de Oreja.

RÍO GRANDE: ya visto en la Extensión. En Canencia.
RÍO GUADALA: encuentro en Terés un Guadalaba. En Villanueva del

Pardillo.
RÍO GUADALIX: con el significado de «pedregal». En Pedrezuela, San

Agustín de Guadalix, Santa María de la Alameda, Bustarviejo, Guadalix de
la Sierra, El Molar.

RÇIO GUADARRAMA: «río de la arena» (Terés). En Alpedrete, Las Rozas
de Madrid, San Lorenzo de El Escorial, Arroyo Molinos, Torrelodones,
Batres, Villanueva de la Cañada, Villanueva de Perales, Villaviciosa de Odón,
Boadilla del Monte, Brunete, Cercedilla, El Álamo, Colmenarejo, Collado
Villalba, Galapagar, Guadarrama, Majadahonda, Los Molinos, Móstoles y
Navalcarnero.

RÍO GUATÉN: «río del barro». En Torrejón de Velasco.
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RÍO GUADORRANZA: no encuentro el posible significado de este Guado.
En cuanto a ranza pudiera estar relacionado con una tela antigua de hilo
(D. y C.). En Collado Mediano.

RÍO HENAREJOS: diminutivo despectivo de Henares. Ya visto. En
Madrid.

RÍO HENARES: ya visto. En Paracuellos de Jarama, Anchuelo, Camar-
ma de Esteruelas, San Fernando de Henares, Los Santos de la Humosa,
Alcalá de Henares, Las Torres de la Alameda.

RÍO JARAMA: antiguo Sarama. Nombre indoeuropeo, de ser «afluir»,
«correr». Los visigodos le llamaron Saramba, los árabes Wadi Saranba (ver
mis «Notas para la toponimia del Municipio de Madrid», cit.). En Para-
cuellos de Jarama, Patones, Prádena del Rincón, Rivas-Vaciamadrid 
—dos—, Aranjuez, San Agustín de Guadalix, San Fernando de Henares,
San Martín de la Vega, San Sebastián de los Reyes, Santa María de la Ala-
meda, Arganda del Rey, Talamanca de Jarama, Titulcia, Torrelodones, Torre-
mocha de Jarama, Valdetorres de Jarama, Velilla de San Antonio, El Vellón,
Ajalvir, Buitrago de Lozoya, Ciempozuelos, Coslada, Alcalá de Henares,
Alcobendas, Fuente el Saz, La Hiruela, Madrid, Mejorada del Campo, El
Molar, Montejo de la Sierra y Algete.

RÍO LOZOYA O DE LA ANGOSTURA: ya visto. En Rascafría —dos—,
Alpedrete, Orusco, Paredes de Buitrago, Patones, Pinilla del Valle, El Ata-
zar, Villavieja de Lozoya, Berzosa de Lozoya, El Berrueco, Buitrago de Lozo-
ya, Alameda del Valle, Cervera de Buitrago, Galapagar, Gargantilla de Lozo-
ya, Lozoya y en las Navas de Buitrago.

RÍO MADARQUILLOS: antes Aceveda. Diminutivo plural de Madarcos.
Pienso en la posibilidad que Mada es una sincopación de majada (ver mi
Madrid y su Comunidad). En Madarcos, Piñuecar, Paredes de Buitrago y
Rivas-Vaciamadrid.

RÍO MANZANARES: hasta el siglo XVI se llamó Guadarrama. Luego
Henarejos, también Río de Madrid. Pudiera ser ya el Manzanares derivado
del árabe Mançel, «molino», «río de los molinos», por los muchos molinos
que hubo en sus riberas, molinos harineros (ver mis «Notas para una topo-
nimia del Municipio de Madrid», ya cit.). La terminación  Nares con la sig-
nificación de «río». En Rivas-Vaciamadrid, El Colmenar Viejo, Getafe,
Madrid.

RÍO MAYOR O LOZOYA: ya visto. En cuanto a mayor, del latín MAIOR,
ŌRIS, «que excede de una cosa en cantidad o en calidad». Ya documenta-
do en los orígenes del idioma, luego en El Cid (D. y C.). En El Robledillo
de La Jara.

RÍO NARES: ya visto. En Torres de La Alameda.
RÍO PALOMERO: palma, «pelegrino en Tierra Santa, que traía la palma»

(D.). En Quijorna.
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RÍO PEDREZUELO: referido a un diminutivo de piedra. Ya visto. En
Pedrezuela.

RÍO PEÑALARA ANGOSTURA: ya visto en el Suelo. En cuanto a Lara
es un antropónimo, referido a un apellido famoso en el Bajo Medievo, del
latín LARES, «hogar» (Tibón). En Rascafría.

RÍO PERALEJO: diminutivo-despectivo de piedra o de peral. En Aldea
del Fresno.

RÍO PERALES: puede referirse a este árbol frutal o al municipio de este
nombre. En Quijorna, El Escorial (San Lorenzo de), Valdemorillo, Villa-
mantilla, Villanueva de Perales, Chapinería, Aldea del Fresno y en Navala-
gamella.

RÍO PINILLA: puede referirse a «la planta que despide un olor seme-
jante al pino» (D.). En Garganta de los Montes.

RÍO RASCAFRÍA: puede ser una sincopación de carrasca, referido a este
arbusto. Respecto a fría, ya visto en el Clima. En Rascafría.

RÍO RIATO O PEÑACABRA: todos vistos. En La Puebla de la Sierra.
RÍO RIATO: en Serrada de la Fuente.
RÍO RUCERO: no encuentro esta palabra, pienso que pudiera ser una

errata de Lucero, referido a la aldea de este nombre, despoblada, con el sig-
nificado de «hermoso». En San Martín de Valdeiglesias.

RÍO SAMBURIEL: con este nombre hay un pequeño arroyo, que puede
significar «San Baudilio de Nimes», que figura en un calendario mozára-
be y en la Pasio de Silos, en el siglo XI, con el nombre de San Boil (ver mi
«Apunte geográfico-económico», cit.). Boalo. En Becerril de la Sierra y en
Manzanares el Real.

RÍO TAJO: García Sánchez supone que el primitivo nombre de este río
fue el de Talavera, de Talabara, con el significado de «Frente o junto a Bara».
Parece que los celtas llamaron a este río Tajo, los romanos TAGUS y los
geógrafos árabes Nahr Taŷa. En Aranjuez, La Villa del Prado, El Villarejo
de Salvanés, El Colmenar de Oreja y en Estremera.

RÍO TAJUÑA: TAGONEUS figura en A. Steier, luego los árabes le llaman
Taŷuniya, Tahūniya (Terés). En cuanto al significado: es un diminutivo de
Tajo. En Olmeda de la Cebolla, Orusco, Ambite, Perales de Tajuña, Pezue-
la de las Torres, Tielmes, Titulcia, Villar del Olmo, Carabaña, Ciempozue-
los, Chinchón, Morata de Tajuña y en Aranjuez.

RÍO TOROTE: pudiera derivarse del prerromano Tor, «río», en este caso
estaría en la misma línea que Tormes, Tordera, Torcón, Tordillo, Tortón. En
la zona hay varias referencias a toro, un bulto grande: Torote (ver mi Madrid
y su Comunidad, cit.). En Ribatejada, Valdeavero, Daganzo de Arriba y en
Fresno de Torote.

RÍO VALVELLIDO, POR VALBELLIDO: con el significado de «Valle
Bello». En Colmenarejo.
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RÍO FRÍO: ya visto. En Galapagar de los Montes.
VADILLO DEL CERRILLO DE LAS CASAS: diminutivo de vado, por lo

demás ya visto. En Villaconejos.
VADILLO DEL CERRILLO DE LA CASILLA: en Colmenar de Oreja.
VADO DEL ALFARACHE: del latín VADUS, «lugar de un río con fondo

firme, llano y poco profundo por donde se pude pasar andando, navegan-
do o con algún vehículo». Primera documentación en 967, OCLSHL, luego
en El Cid (D. y C.). En cuanto a Alfarache, es un despoblado cerca de Bru-
nete, Alfaraj, «mirando o lugar desde donde se puede observar, atalaya»
(Galmés). En Navalcarnero.

VADO DE CARLOS: es un germanismo, de karlkerl, «varón», «hombre»,
«marido». Latinizado en CAROLUS (Tibón). En Villanueva de la Cañada.

VADO DE FABRA: apellido catalán, del latín FABER, «obrero» (Tibón).
En Boadilla del Monte.

VADO DE LA RETAMA: ya visto. En Boadilla del Monte.
VADO DE LA VIÑA: ya visto. En Villaviciosa de Odón.
VADO DE RELATACAR: RELATA, expresión latina que significa: «yo

refiero lo que he oído». En Velilla de San Antonio.
VADO DE SACEDÓN: aumentativo de sauce. En Villaviciosa de Odón.
VADO DEL CASTILLO: del latín CASTELLUM, «lugar fuerte, cercado de

murallas, baluartes, foso y otras fortificaciones». Ya documentado en cas-
tiello en 973 (D. y C.). En Villanueva de la Cañada y en Boadilla del Monte.

VADO, EL: en San Fernando de Henares.

M)  Lagunas

LAGUNA ALTA: del latín LACŪNA, «depósito natural de agua, general-
mente dulce y de menores dimensiones que el lago». Ya documentado en
1074, OCLSCHL, luego en.

LAGUNA BAJA: de bajar (D.). En la acepción de «situada en un lugar
bajo», lo contrario de alto. En Torrelaguna.

LAGUNA DE JOSÉ HERRERO: el tercero es un antropónimo referido
al oficio de herrero, ya visto. En Leganés y en Parla.

LAGUNA DE LA SANCHA BARCA: me sorprende este nombre y apelli-
do, tan similar al del rey de Navarra Sancho Abarca. Refiriéndome a San-
cha, femenino de Sancho, lo mismo que Barca, puede ser, según Carrete-
ro, una corrupción de Abarca y éste referido a este calzado rústico. La
albarca, como dicen en La Jara, fue sustituida por la andalia (sandalia hecha
de las ruedas viejas del automóvil). En Parla.

LAGUNA DE MARI-PASCUALA: femenino de Pascual y éste de pascua,
del hebreo pesaj, «pasaje», aludiendo al paso del Ángel Exterminador y más
tarde al paso del Mar Rojo (Tibón). En Leganés.
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LAGUNA DE NAVACERRADA: ya visto. En esta villa madrileña.
LAGUNA DE ONTÍGOLA: referido a la laguna de este pueblo toledano,

próximo a Aranjuez. Es un diminutivo de honte, aquél con el significado
de «Hontanilla», «Fuentecilla».

LAGUNA DE PEÑALARA: ya visto. En Rascafría.
LAGUNA DEL CAZ: ya visto. En Ciempozuelos.
LAGUNA DEL MORO: ya visto. En Torrejón de Velasco.
LAGUNA, LA: en Parla, Torrejón de la Calzada, Brunete, Cadalso de los

Vidrios, Leganés y en Aranjuez.
LAGUNAS DE LA GRANJILLA: plural de laguna. Respecto a Granjilla,

diminutivo de granja. «Hacienda de campo, a manera de gran huerta, den-
tro de la cual suele haber un caserío...». Documentado en Berceo (D. y C.).
En Cubas de la Sagra.

LAGUNAS, LAS: en Parla.
LAGUNAS DE LA PASCUALA: en Parla.
LAGUNILLAS: diminutivo plural de laguna. En El Robledillo de La Jara.

7.  FLORA Y VEGETACIÓN. FAUNA

A)  Flora y vegetación

(En la mención de los montes, tanto de los referidos a estar cubiertos de
vegetación como los que aluden a altitud, referido en este caso al relieve).

ALAMEDA DEL BATANCILLO: ya visto el primero, en cuanto al segun-
do es un diminutivo de batán. En Olmeda de la Cebolla.

ALAMEDA DE DON PEDRO NAVARRO: Pedro ya visto, en cuanto a
Navarro se dice del natural de Navarra (Tibón). En Madrid.

ALAMEDA DE LA OLMEDILLA: «Lugar de olmos». En Pezuela de las
Torres.

ALAMEDA DE LA POVEDA: de povos, «álamos blancos». En Los San-
tos de la Humosa.

ALAMEDA DE LA VILLA: ya considerado. En Pozuelo de Alarcón.
ALAMEDA DE MATACABALLOS: el segundo dividido en dos partes:

mata y caballos, con el significado de «ir en el caballo al galope tendido».
Ya documentado en El Arcipreste (D. y C.). En Fresno de Torote.

ALAMEDA DE MIRABUENO: éste con el significado de «lugar alto».
Desde donde se alcanza a ver mucho terreno. En Anchuelo.

ALAMEDA DE MOYA: puede ser un antropónimo originado en la villa
de Moya, de MODUS, «medida» (Tibón). En Fresno de Torote.

ALAMEDA DE OSUNA: referido al título nobiliario. En Madrid.
ALAMEDA DE POLENTINOS: originario de un municipio de la pro-

vincia de Palencia o de un caserío al oeste de Ávila. Es un gentilicio Po -
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lentini, ya citado en Plinio (Tibón, citando a Menéndez Pidal). En Ciem-
pozuelos.

ALAMEDA DE VAL HONDO: todos vistos. En Perales de Tajuña.
ALAMEDA DE VALDEMOROS: éste es el plural de una villa de la pro-

vincia de Madrid, cuyo nombre, GALMÉS, lo identifica con «PIEDRA».
ALAMEDA DE VALDEPATOS: el segundo compuesto de val y de patos,

este plural, es una onomatopeya de pat, «ave palmípeda, con el pico más
ancho en la punta... que anda con dificultad...». Se domestica con facili-
dad. Documentado en Nebrija (D. y C.). En Camarma de Esteruelas.

ALAMEDA DE VALDEAMORES: compuesto de val (ya visto) y de amo-
res: plural de amor, y éste del latín AMOR. -ŌRIS, «sentimiento que mueve
a desear... que se cumpla el bien amado» (D.). En Olmeda de Cebolla.

ALAMEDA DE VERDENABOS: de verde, ya visto. Respecto a nabos, plu-
ral de nabo y éste del latín NADUS, «planta anual de la familia de las cru-
cíferas... raíz carnosa, comestible...». Muy empleado en la alimentación
humana, pero reemplazado por la patata cuando este tubérculo lo trajeron
de América. Ya en los orígenes del idioma, luego en don Juan Manuel, en
el Libro del Conde Lucanor (D. y C.). En Corpa.

ALAMEDA DE VILLAVICIOSA, DE ODÓN: llamada así por su «lozanía
y frondosidad» (ver mi Madrid y su Comunidad, cit.). En Camarma de Este-
ruelas.

ALAMEDA DEL BARRANCO PERDIDO: de perder. «Que no lleva o no
tiene destino determinado» (D.). No tiene acomodo en nuestro caso. En
Fresno de Torote.

ALAMEDA VALMORES: posiblemente sincopación de Valdeamores. En
Olmeda de la Cebolla.

ALAMEDA DEL COMÚN: éste con el alcance de Concejo, Ayuntamien-
to. En Cimpozuelos.

ALAMEDA DEL CONDE DE MIRANDA: propiedad de este título nobi-
liario. En Madrid.

ALAMEDA, LA: en Valdeavero, Majadahonda, Valdetorres de Jarama,
Rivas-Vaciamadrid, Serranillos del Valle, Titulcia, Boadilla del Monte y en
Alcalá de Henares.

ALAMEDILLAS, LAS: diminutivo plural de alameda. En Madrid.
ALAMILLO, EL: diminutivo de álamo. En Guadalix de la Sierra.
ALAMILLOS, LOS: en Getafe.
ALFALFA, LA: del árabe al-fasfasa, «milga común que se cultiva para

forraje». Documentado en 1400 (D. y C.). En San Martín de la Vega.
ALHAMEDILLA, LA: en Valdilecha.
ALMENDRILLO, EL: diminutivo de almendro y éste de un «árbol de la

familia de las rosáceas... madera dura, de flores blancas o rosadas, cuyo
fruto es la almendra». Almendra ya en Berceo (D. y C.). En Valdilecha.
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ALMENDRILLOS, LOS: diminutivo plural de almendro. En San Martín
de la Vega y en Pozuelo de Alarcón.

ALMENDROS, LOS: plural de almendro. En San Martín de la Vega y en
Rivas-Vaciamadrid.

BOSQUE, EL: palabra de origen desconocido, ya visto. En Villaviciosa
de Odón.

BOSQUE DE VIÑUELAS: diminutivo plural de viña, con el posible sig-
nificado de «viñita» (TIBÓN). En El Colmenar Viejo.

BOSQUE DEL HOYO: en Rivas-Vaciamadrid.
BOSQUE DEL INFANTE DON LUIS (de Borbón): del latín INFANS,

ANTIS «Cualquiera de los hijos varones y legítimos de los Reyes nacidos
después de los príncipes o de las princesas». Infant en El Cid, infante en
1198 (D. y C.). En Valdelagua.

BOSQUE: en Rivas-Vaciamadrid, Buitrago de Lozoya, Chinchón y en
Madrid.

BOSQUECILLO, EL: diminutivo de bosque. En El Escorial.
BREZAL, EL: «Sitio poblado de brezos», del hispano-latino BRŌCCǏUS,

y éste del celta Vreicos. Ya documentado en Berceo (D. y C.). En mi pueblo
continúan diciendo verezo, como en el siglo XVI. En Rascafría.

ESTEPAR: referido a la vegetación propia de la estepa o sitio poblado
de estepas. Del latín hispánico STIPRA, de origen incierto. «Mata resino-
sa de la familia de las cistáceas, con ramas leñosas... (el fruto) se usa como
combustible», también se conoce con el nombre de Jaquarzo, en La Jara
toledana dicen Juagarzo. En Hoyo de Manzanares y en Moralzarzal.

GRAMAL, EL: «terreno cubierto de grama» y éste del latín GRAMǏNA,
«planta perenne de la familia de las gramíneas…». Ya documentado en
1250, es leonés (D. y C.). En Valdelaguna.

GRANADOS, LOS: plural de granado, de granada. «Árbol de la familia
de las puníceas... cuyo fruto es la granada». Documentado en 1400. Glosa-
rio de El Escorial (D. y C.). En Fuenlabrada.

HELECHEROS, LOS: plural de helechar, el D. recoge helechal. «Sitio
poblado de helechos». Helecho, del latín FILICTUM, «planta ceptógama de
la clase de las filinas». Relechar en documento de 1127, OCLSCHL (D. y
C.). En Galapagar de los Montes.

HELECHOS, LOS: plural de helecho. En Cercedilla.
HINOJOSA: lugar de hinojo y éste del latín vulgar FUNUCÛUM. «Plan-

ta herbácea de la familia de las umbelíferas... aromática de gusto dulce».
Se usa en Medicina (D. y C.). En Madrid.

JARA, EL: «Sitio poblado de jara», del árabe sā,rā, «mata, breña», «plan-
tío siempre verde, de la familia de las cistáceas...». Xara ya a mediados del
siglo XIII en El Libro de Alexandre (D. y C.). En San Lorenzo de El Escorial.

JARILLAS, LAS: diminutivo plural de Jara. En Madrid.
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JAROSA, LA: suele ser el nombre de una labranza o de una tierra de
labor. Referido a jara. En Guadarrama.

JUNCAL: «Perteneciente o relativo a junco». Ya visto. En Parla, San Mar-
tín de la Vega y Getafe.

JUNCAR, EL: en Los Santos de la Humosa.
JUNCO MENUDO: del latín MINŪTUS, «pequeño», «chico». Ya docu-

mentado en Berceo (D. y C.). En Coslada.
MONTANA, LA: esta palabra no la recoge el D. En Aranjuez.
MONTAZO: así mismo esta otra. En El Robledo de Chavela y en Valde-

maqueda.
MONTA AGUDILLO: del latín MONS, MONTIS. Es una versión de «tie-

rra inculta, cubierta de árboles, arbustos o matas». En cuanto a Agudillo,
diminutivo de agudo y éste en los orígenes del idioma, luego en El Cid, en
Berceo (D. y C.). En El Robledo de Chavela. El segundo puede referirse a
elevación.

MONTEALINA: no figura en el D. Pudiera tratarse de un nombre pro-
pio. En Pozuelo de Alarcón.

MONTE ALMUNIA: «El huerto» (Asín). En El Villar del Olmo.
MONTA ALVIR: no figura en el D. Pudiera ser una sincopación de ¿Ajal-

vir? En Fuente el Saz.
MONTE ARTAJO: apellido vasco, con el significado de «mirador de pie-

dra» (Naebarte). En Olmeda de la Cebolla.
MONTE BOQUERAS: plural de boquera y éste de boca. De las varias

acepciones parece convenir la boquera que se abre para regar. Documen-
tado en 1460 y 1526 (D. y C.). En Pedrezuela.

MONTE CABEZÓN: aumentativo de cabeza y éste ya visto en el Relie-
ve. En Alpedrete.

MONTE CAMOLA: supongo que este Camola es un apodo. En Paracue-
llos de Jarama.

MONTE CARMELO: del hebreo karmel, harem, «viña» (de) El «Dios»,
por extensión «jardín» (Tibón). En Madrid.

MONTE DE ANAJARRA: este segundo puede estar relacionado con Naha-
rro, Navarro (ver mis «Apuntes geográfico-económico», cit.). En Miraflo-
res de la Sierra.

MONTE DE BATRES: ya dije en mi Madrid y su Comunidad que este
Batres pudiera estar relacionado con una forma dialectal de Patres. En
Batres.

MONTE DE BUMBEROS: por bomberos, plural de bombero. «El en -
cargado de extinguir el incendio». El que trabaja con una bomba (D.). En
Getafe.

MONTE DE CABELLO ILLESCAS: tanto el segundo como el tercero
pudieran ser antropónimos. El segundo del latín CAPILLUS, «cada uno de
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los pelos que nacen en la cabeza». Ya documentado entre los siglos XVII

y XVIII. «Conjunto de todos ellos». Respecto a Illescas, García Sánchez pien-
sa en EGELESTA, en tanto que Galmés en el protoindoeuropeo il- «ciu-
dad». En Manzanares el Real.

MONTE CASASOLA: antropónimo relacionado con casa, del latín CASA,
«choza» o «edificio» o «parte de él, en donde habita una familia» (Tibón).
En Chinchón.

MONTE DE COLMENAREJO: diminutivo despectivo de Colmenar, refe-
rido a colmena, referido al lugar en donde se dan las colmenas meleras. En
Manzanares el Real.

MONTE DE EL CARRASCAL: lugar de carrascas, referido a un lugar
poblado de estas encinas. En Manzanares el Real.

MONTE DE ENCINAS: plural de encina. «Árbol de la familia de las fagá-
ceas… con tronco grueso… copa grande y redonda... por fruto bellotas dul-
ces y amargas... Madera muy dura y compacta». Ya documentado en 1124,
OCLSCHL (D. y C.). En Villamanrique de Tajo.

MONTE DE GOZQUES: estos son dos antiguos despoblados de Arriba
y de Abajo, parte del término, hoy, de San Martín de la Vega. Probable-
mente son nombres mozárabes (ver mis «Apuntes...», cit.).

MONTE DE LA CABEZA DE ILLESCAS: ya vistos todos. En Manzana-
res el Real.

MONTE DE LA DEHESA DE COLMENAREJO: vistos. En Manzanares
el Real.

MONTE DE LA DEHESILLA: diminutivo de dehesa. Ya visto. En Gas-
cones.

MONTE DE LA GARGANTA: ya visto. En Manzanares el Real.
MONTE DE LA LOSILLA: diminutivo de losa, probablemente referido

a losa de caza. En Pedrezuela.
MONTE DE LA MATANZA: lugar en donde pudo haber una matanza,

«acción o efecto de matar». En Daganzo de Arriba.
MONTE DE LA MORALEJA: ya visto. En Alcobendas.
MONTE DE LA MORCUERA: «montón de cantos en la altura de una

sierra» (ver mis «Apuntes...», cit.). En Miraflores de la Sierra.
MONTE DE LA PEDRIZA: es el nombre de una parte de la Sierra de

Madrid. En Manzanares el Real.
MONTE DE LA PESADILLA: diminutivo de pesar, «sentimiento o dolor

interior que molesta o fatiga el ánimo». También puede referirse a pesar de
peso (D.). En Villanueva de la Cañada.

MONTE DE LA RAYA: ya visto en los Límites. En Miraflores de la Sierra.
MONTE DE LA TRINIDAD: pudiera referirse al antropónimo o a la San-

tísima Trinidad (Tibón). En Collado Villalba.
MONTE DE LA VILLA: ya visto. En Los Santos de la Humosa.
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MONTE DE LAS MONJAS: ya visto. En El Molar.
MONTE DE LAS NIEVES: ya lo vimos en el Clima. En Torrelodones.
MONTE DE LOS ÁNGELES: puede referirse a una estirpe así llamada,

plural de ángel, del latín ANGĚLUS, «espíritus celestes creados por Dios
para su ministerio». Documentado en El Cid (D. y C.). En Torrelodones.

MONTE DE LA MATA HONDA: todos vistos. En Pedrezuela.
MONTE DE MATANZO: así escrito es un antropónimo, del apellido

Matanzo, variedad de Matanza, ya visto (Tibón). En Daganzo de Arriba.
MONTE DE PEÑA ÁGUILA: el tercero es un zoónimo, del latín AQUǏLA,

«ave rapaz diurna, su pico recto en la base, curvo en la punta... perspicaz,
fuerte musculatura y vuelo rapidísimo». Documentación primera en 1129,
OCLSCHL, luego en el tercer cuarto del siglo XIII en Fernán González (D. y C.).
En Pedrezuela.

MONTE PEÑALAPALA: del latín PALA, entre sus múltiples acepciones
parece la más conveniente al caso, el instrumento de madera o de hierro
de forma rectangular o redonda y un mango grueso cilíndrico, que sirve
para trabajar la tierra. Documentado en El Arcipreste (D. y C.). En Mira-
flores de la Sierra.

MONTE DE SIETE PICOS: así llamado a un paraje de la Sierra de
Madrid. Referido a «siete alturas» o picos. En Cercedilla.

MONTE DE VALDECAÑAS: ya visto en el Relieve. En Belmonte de Tajo.
MONTE DE VALDECIERVOS: ya visto. En Aldea del Fresno.
MONTE DE VALDELATA (por Valdelatas): es un paraje de la Sierra

madrileña. Pudiera convenir la acepción «madera por lo común en rollo
sin pulir de menor tamaño que el cuartón». Del antiguo latín LATTA, voca-
blo común con el celta y el germánico. Documentado en el Fuero de Teruel
(D. y C.). En Madrid.

MONTE DE VALDEOLMOS: en el pueblo de este nombre.
MONTE DE VALROMEROSO: de «Valle del Romero» del latín ROME-

RIS, «árbol de la familia de las labiadas... es común en España y se utiliza
en medicina y perfumería». Documentado en 1325, en don Juan Manuel
en su Libro del Caballero (D. y C.). En Chinchón.

MONTE DE VALLECAS: barrio y villa madrileños, en relación con valli-
co. En Fuente el Saz.

MONTE DE VILLAFRANCA DEL CASTILLO: vistos, en cuanto a Villa-
franca, con el significado de «población que tiene franquicia», esto es, un
privilegio medieval, generalmente concedido por el rey. En Villanueva del
Pardillo.

MONTE DEL AGUIJÓN: probablemente este aguijón referido al de las
abejas, porque en ese monte hubo colmenas. En Arroyo Molinos y Naval-
carnero.

MONTE DEL CAÑO: ya visto. En Pedrezuela.
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MONTE DEL CONGOSTO: del latín COÂNGUSTUS, «desfiladero entre
montañas». Documentado en El Cid (D. y C.). En Getafe.

MONTE DEL CHAPARRAL: «Sitio poblado de chaparros». Chaparro,
del vasco xaparro: «Mata de encina o de roble de muchas ramas y poca
altura». En La Jara toledana se conoce por tal a la encina joven, también
pudiera referirse a un antropónimo, apellido o mote. En mi pueblo hay una
familia o estirpe llamada de «Los Chaparros». Documentado en 1600, Már-
mol (D. y C.). En Camarma de Esteruelas.

MONTE DEL ENCINAR: «Lugar de encinas». En Ambite.
MONTE DEL HORCAJO: de horco que forman dos ríos o arroyos. En

Belmonte de Tajo.
MONTE DEL PARDO: del latín PARDUS, por «el color oscuro del pai-

saje», entre otras acepciones (ver mis «Notas para una toponimia del Muni-
cipio de Madrid», cit.). En Madrid.

MONTE DEL PORCAL: de puerco. También pudiera referirse a un tipo
de ciruela. Porcaz es un asturianismo referido a «una persona sucia» (D.).
En Getafe.

MONTE EJIDO: antes exido. «Prado inmediato a la población rural, en
donde pasta el ganado de labor». Documentado exido en 1100 y en otros
documentos de los siglos XII y XIII, citados por OELSCHL (D. y C.). En Hoyo
de Manzanares.

MONTE DEL BOSQUE: en Perales de Tajuña.
MONTE DEL QUEJIGAR: «Terreno poblado de quejigos». «Árbol de la

familia de las fagáceas... fruto de las bellotas parecidas a las del roble…».
«Roble que todavía no ha alcanzado su desarrollo regular». Las bellotas en
algunos lugares como en la talaverana comarca de La Jara, se llaman aga-
llas, que son redondas, amarillentas y con agudos picos, con las que jugá-
bamos de muchachos al guá. Fue muy tratado desde Berceo (D. y C.). En
Ambite.

MONTE EL VAL: en Ambite.
MONTE, EL: en Olmeda de la Cebolla, Los Santos de la Humosa, Villa-

manta y en Miraflores de la Sierra.
MONTE ESCALERA: plural de escalera, del latín SCALARǏA; en la línea

de escalones que sirven para subir. Documentado ya en BERCEO (D. y C.).
En Perales de Tajuña.

MONTE LADERAS: plural de ladera: «Declive de un monte». Docu-
mentado en A. Palencia, Nebrija (D. y C.). En Valdeavero.

MONTE DE LOS CASTAÑOS: plural de castaño, árbol de la familia de
las cupulíferas... fruto... la castaña». Documentado en 1210, OELSCHL
(D. y C.). En El Villar del Olmo.

MONTE LLANILLOS: diminutivo de llano. En El Villar del Olmo.
MONTE MATANZAS: en Daganzo de Arriba.
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MONTE NUEVO: ya visto. En Olmeda de la Cebolla, Perales de Tajuña,
Pozuelo de Alarcón y El Villar del Olmo.

MONTE PELETE: «pobre, desnudo, en cueros». Aquí podría significar
«monte pobre sin valor» (D.). En Perales de Tajuña.

MONTE REDONDO: del latín ROTUNDUS, «de figura circular o seme-
jante a ella». Documentado en 1020, OELSCHL (D. y C.). En Collado Me -
diano.

MONTE ROBLEDAL: robledal de gran extensión. Documentado en
Nebrija (D. y C.). En Brea de Tajo.

MONTE TOROTE: en Valdeavero.
MONTE VALDEVILLA: similar a Monte de la Villa. En Valdeavero.
MONTE VÉRTICE: ya visto en el Relieve. Este vértice se refiere a un

pequeño hito o columnilla en donde figura una chapa metálica, con la leyen-
da de la altura del lugar. En Cabanillas de la Sierra.

MONTE VIEJO DE LOS BARRANCOS: todos vistos. En El Molar.
MONTE VIEJO: en Batres y en El Molar.
MONTE VIÑUELO O VIÑUELAS: ya visto. En Daganzo de Arriba.
MONTE: en Madrid.
MONTECILLO DE LOS SANTOS: diminutivo plural de monte. En Los

Santos de la Humosa.
MONTECILLO DEL COBERTERO: del latín COBERTERǏUM, «cubier-

ta o tapa». Por la forma de estar redactado parece un antropónimo, referi-
do a Cobertero, «el que hace o vende coberteras». En La Jara se llama cober-
tera a un azafate en donde se pone la comida para el viajero o el trabajador.
En Corpa.

MONTECILLO DE SAN ANDRÉS: «el segundo de los apóstoles». Ya
visto. En Arroyomolinos.

MONTECILLO DE VALDEZARZA: ya visto. En Chinchón.
MONTECILLO, EL: en Collado Mediano, Nuevo Baztán y en Villaco -

nejos.
MONTEJO DEL RINCÓN: el primero es un diminutivo despectivo de

monte. El segundo, ya visto en la Situación. Es sus comienzos este pueblo
se llamó El Rincón (ver mi Madrid y su Comunidad, ya cit.). En Montejo
de la Sierra.

MONTES CARPETANOS: es una parte de La Carpetania, provincia His-
panorromana. En Navarredonda.

MONTES DEL SEÑOR: pudiera referirse al feudal. Ya visto. En El Villar
del Olmo.

MONTES, LOS: se trata de una urbanización. Moderno fenómeno socio-
lógico del «traslado de la ciudad al campo». En Cabanillas de la Sierra.

MONTESINOS: es un derivado de monte, pudiera tratarse de un antro-
pónimo. En El Molar.
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B)  Fauna

ABEJAS: plural de abeja, del latín APICULA, «insecto... vive en colonias,
cada una de las cuales consta de una sola hembra fecunda... habita en las
colmenas que el hombre las prepara y producen la cera y la miel». Ya se
documenta en El Fuero Juzgo, 1214 (D. y C.). En Valdeavero.

AGUILERAS, VÉRTICE: plural de aguilera, «lugar en donde hay águi-
las». No lo reconoce el D., sí C., en ejemplos antiguos en OELSCHL. En
Anchuelo.

AGUILERAS: en Los Santos de la Humosa.
CORZAS: plural de corza, «nombre del corzo» y éste del latín vulgar

CORTIUS y éste del latín CURTUS, «corto», «mamífero rumiante de la fami-
lia de los cérvidos... y de color rojizo... tiene cuernas pequeñas...». Ya docu-
mentado en el siglo XIII. Fuero de Navarra (D. y C.). En Moralzarzal.

BUITRERA: «Lugar en donde los cazadores ponen el cebo al buitre» (D.).
En Chozas de la Sierra.

BUBILLA: en Villamanta.
CIGÜEÑA: del latín CICONǏA, «ave zancuda… de cuerpo generalmen-

te blanco, alas negras, patas largas y rojas, lo mismo que el pico... Ave de
paso, anida en las torres y en los árboles elevados». Se documenta en el
siglo XIII (D. y C.). En Fuente el Saz.

CULEBRA, ARROYO DE LA: en Ajalvir.
GATO, EL: del latín CATTUS, «mamífero carnívoro de la familia de los

félidos... doméstico. Es muy útil en las casas como cazador de ratones».
Documentado en 967, OELSCHL (D. y C.). En el Robledo de Chavela.

GORRIÓN, EL: «Pájaro... con el pico fuerte. Es sedentario, muy fre-
cuente en España». Antes se le llamó pardal. Ya documentado en El Arci-
preste y en don J. Manuel, luego en 1400 en las Glosas de El Escorial y las
de Toledo (D. y C.). En Madrid.

HORMIGALES: no figura en el D., similar a Hormiguero. En Miraflores
de la Sierra.

LEBRERA, LA: de liebre. «Aficionado a las cacerías o carreras de lie-
bres». Lebrato en A. Palencia (D. y C.). En Moralzarzal —dos—.

LOBERILLA, LA: diminutivo de lobera, aquélla no figura en el D. En
Moralzarzal.

LOBERILLA, LA: diminutivo de loba, femenino de lobo. En Guadalix de
la Sierra.

MILANILLOS: diminutivo de milano y éste del latín vulgar MILĀNUS.
«Ave diurna del orden de las rapaces... y alas muy largas por lo que tiene un
vuelo facilísimo...». Ya documentado en Berceo (D. y C.). En El Escorial.

MILANILLOS: diminutivo plural de milano. En Galapagar.
NOVILLA DEL BUEY: el primero del latín NOVELLUM, -LLA «nuevo»,

«joven», «res vacuna de dos o de tres años, en especial cuando no está doma-
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da». C. recoge novillo. En cuanto a buey tiene varias acepciones, en este
caso parece referirse a un animal vacuno, no creo que en este caso se refie-
ra a «potrillo» o «puerto serrano pequeño». Ya documentado en 1184,
OELSCHL (D. y C.). En Navalcarnero.

PICAZA, LA: del latín PICA. «Ave zancuda». Documentada pegaza en
don J. Manuel, picaça en El Arcipreste. Con el significado de hurraca (D. y C.).
En Ajalvir.

PICAZUELO: diminutivo de picaza. En Manjirón.
PORCAL, EL: de puerco. Ya visto. En El Nuevo Baztán.
PORQUERIZAS, LAS: plural de porqueriza, y éste de porquero/a. «Sitio

o pocilga en donde se crían y recogen los puercos». Ya documentado en
Nebrija (D. y C.). En Miraflores de la Sierra y en Alcobendas.

POQUIZUELA: diminutivo de porqueriza. En Campo Real.
POTRO: «Caballo desde que nace hasta que muda el diente de leche,

que generalmente es a los cuatro años y medio de edad». Creo que esta es
la acepción más conveniente al caso. Del latín vulgar PULLIŤER, -TRI.
Documentado ya en 929. Menéndez Pidal (D. y C.). En El Villarejo de Sal-
vanés.

RABÓN: dícese del animal que tiene el rabo corto o que no lo tiene (D.).
En Loeches.

TORIL, EL: «Sitio en donde se tienen encerrados los toros que han de
lidiarse». Ya documentado en 1616, AUT (D. y C.). En Guadarrama.

TORILES, LOS: plural de toril. En El Colmenar del Arroyo.
VALDELAOSA: el segundo del latín URSA, «hembra del oso». Ya docu-

mentado en El Libro de Alexandre, 958 (D. y C.). En El Colmenar Viejo.
VAL DE LOBOS: en Getafe y en Madrid.
VALDEPALOMAS: en Valderacete.
VALDEPERDICES, VÉRTICE: en Valdeolmos.
VALDEPUERCO: en Villavieja de Lozoya.
ZORRERA, LA: «sitio poblado de zorras». En Alcobendas.
ZORRERAS, LAS: plural de zorra. En El Escorial y en Alcobendas.

(Sigue la fauna unida a otros topónimos, como complemento de lo anterior.)

Alto de los LEONES: plural de león, del latín LEO, -ŌNIS, «mamífero
de la familia de los félidos... el macho se distingue por una larga melena...».
Ya documentado en El Cid (D. y C.). En El Colmenar Viejo.

Arroyo de los Arrea LOBOS: palabra que no la recoge el D. Pero tiene
fácil significado. «Arrea Lobos». En La Villa del Prado.

Arroyo BECERRIL: lo que «pertenece al becerro» (D.). En Becerril de
la Sierra.

Arroyo de las CULEBRAS: plural de culebra. En Paracuellos de Jarama
y en Cobeña.
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Arroyo de las TÓRTOLAS: plural de tórtola, parece referirse al pájaro
así llamado. Del latín TURTUS, -URSS, «ave del orden de las palomas... es
común en España en donde se presenta en Primavera y pasa a África en
Otoño». Ya documentada en Berceo, luego en don J. Manuel; en El Libro
del Caballero (D. y C.). En Cadalso de los Vidrios.

Arroyo de los GAVILANES: plural de gavilán. «Ave rapaz». Ya docu-
mentado en Berceo (D. y C.). En Manzanares el Real.

Arroyo de los GRAJALES: «lugar de grajos». No figura en el D., sí grajo.
Grajar en El Arcipreste (C.). En Brunete.

Arroyo de VALDECIERVOS: plural de ciervo. «Animal mamífero rumian-
te...». El macho está armado de astas o cuernas estriadas, ramosas, que
pierde y renueva todos los años, aumentando en el último el número de
puntas...». Ya documentado en Calila (D. y C.). En Villamanta.

Arroyo de ValdeGATOS: en Meco.
Arroyo de Val de PERROS: en Fresno de Torote.
Arroyo de Val de LOBA: Hembra de lobo. En Tielmes.
Arroyo del BUITRE: del latín VULTUR, -ǓRIS. «Ave rapaz... con el cue-

llo desnudo… se alimenta de carne muerta y vive en bandadas». Ya docu-
mentado en don J. Manuel (D. y C.). En El Colmenar Viejo.

Arroyo del CUCO: del latín CUCUS, con el significado de ave, que supon-
go el más conveniente al caso. Es ave trepadora conocida por cuclillo, la
hembra pone los huevos en nidos ajenos. Ya documentado en el Marqués
de Santillana (D. y C.). En San Agustín de Guadalix.

Arroyo del CULEBRO: masculino de culebra. Es un antiguo despobla-
do, que hoy se repuebla. En Fuenlabrada, Pinto y Getafe.

Arroyo del LOBO: en Guadarrama.
Arroyo del PIEJO: por piojo. En Moralzarzal y en Becerril de la Sierra.
Arroyo del pocito de los LOBOS: en El Colmenar Viejo.
Arroyo del Prado de la ZORRA: en Madrid.
Arroyo del Prado de PAVONES: plural de pavo. Ave, «el pavo real», «ave

del orden de las gallináceas, oriunda de América del Norte...». Ya docu-
mentado en Nebrija (D. y C.). En Madrid.

Arroyo del Salto del LOBO: en El Colmenar Viejo.
Arroyo del Valle de las CULEBRAS: en Cadalso de los Vidrios.
Arroyo del AGUILÓN: en Rascafría.
Arroyo del ZORRO: en Móstoles.
Arroyo de la BUBILLA: no figura en el D. y tal vez sea una errata y debe

decir abubilla, en este caso del latín UPUPELLA, derivado de UPǓPA, «pája-
ro insectívoro…». Es muy agradable a la vista, pero de olor fétido. Docu-
mentado en 1400 en Las Glosas de El Escorial (D. y C.). En Villamanta.

Barranco de la Fuente del SAPO: en Villamanta.
Barranco de la ZORRA: en Madrid.
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Barranco de las LOBERAS: en Moraleja de Enmedio.
Barranco de los CONEJOS: en Villamanta y en Aldea del Fresno.
Barranco de los LOBEROS: en Arroyomolinos.
Barranco de ValdeABEJAS: en Madrid.
Barranco de ValdePUERCO: en Aldea del Fresno y en Moralzarzal.
Barranco del AGUIJÓN: relacionado con ¿abeja? En Arroyomolinos.
Barranco del ÁGUILA: en Villamanta.
Barranco del BRAMIDO: relacionado con el ciervo que brama en la

berrea. En Boadilla del Monte y en Majadahonda.
Boca de la ZORRA: en Arganda del Rey.
Bocas de las ZORRAS: en Velilla de San Antonio y en Loeches.
Camino del COLMENAR: relacionado con la habitación de las colme-

nas meleras. En Aranjuez.
Camino del PERRO: en Manzanares el Real.
Camino de la ZORRA: en Rascafría.
Caminos de ZORRA: en Gargantilla de los Montes.
Cantera del ERIZO: del latín ERICǏUS. «Mamífero insectívoro... cubier-

to de agudas púas... En caso de peligro se enrolla en forma de bola...». Ya
documentado en El Arcipreste (D. y C.). En Madrid.

Canto del ÁGUILA: en Madrid.
Canto del GALLO: puede referirse al gallo como «cantor», aunque en

este caso parece referirse a canto «piedra». Del latín GALLUS, «ave del
orden de las gallináceas de aspecto arrogante... espolones largos y agudos».
Ya documentado en El Cid (D. y C.). En Valdileche.

Casa de la Cabeza del GATO: en San Lorenzo de El Escorial.
Casa de la CONEJERA: «madriguera en donde se crían los conejos». Ya

documentado en 1059, OELSCHL (D. y C.). En San Martín de la Vega.
Casa de los CIERVOS: en El Colmenar Viejo.
Casa del ÁGUILA: en Madrid.
Casa del AHIJÓN: por aguijón. En Galapagar.
Casa del GALLO: puede tratarse, también, de un antropónimo. En Villa-

viciosa de Odón.
Caserío del COLMENAR: de colmena, del latín CRUMENA, «habitación

de las abejas». Colmenar no figura en el D. Es voz de origen desconocido,
tal vez prerromana kolmēnā, derivado de kolmos, «pajar». Ya documenta-
do en Osma, en 1128 (C.). En Arganda del Rey.

Caserío de GALÁPAGOS: plural de galápago. Palabra de origen prerro-
mano. «Reptil del orden de los quelonios, parecido a la tortuga... puede
ocultarse dentro del caparazón». Ya documentado en un glosario latino,
conservado en una manuscrito del siglo IX y luego en 1251 en Calila. En
Valdeolmos.

Caserío de las ZORRERAS: en El Escorial.
Cerro de la BUBILLA: en Villamanrique de Tajo.
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Cerro BUITRE: en Arroyomolinos.
Cerro de las LOBERAS: en Madrid.
Cerro del ÁGUILA: en San Agustín de Guadalix.
Cerro del BUITRE: en Navalcarnero.
Cerro del Cebo de los LOBOS: en Guadarrama.
Cerro de la LECHUZA: en Moralzarzal.
Collado de las ZORRAS: en Rascafría.
Collado de los CIERVOS: en Rascafría.
Collado de los ALCONES (por halcones): en El Boalo.
Charco del PIOJO: en Batres.
Desaguadero de Mata LOBOS: en San Martín de la Vega.
Despeña LOBOS: lugar por donde puede despeñarse o caerse un lobo».

Con el significado de sitio muy fragoso. En El Molar.
Ermita de Nuestra Señora de la CIGÜEÑELA: diminutivo de cigüeña,

del latín CICONǏA. «Ave zancuda... cuerpo generalmente blanco, alas negras,
patas y pico rojo... Ave de paso, anida en las torres y en los árboles eleva-
dos...». Se dice por mi tierra: «Por San Blas, la cigüeña verás y si no la vie-
res, mal año esperes». Por esa fecha viene de África, aunque, a veces, si el
invierno es templado, le pasa en la torre de campanas del pueblo. Ya docu-
mentado en el siglo XIII Biblia Escurialense. Este diminutivo ya en El Arci-
preste (D. y C.). En Fuente el Saz.

Fuente de la CULEBRA: en Manzanares el Real.
Fuente de la LOBERA: en Oteruelo del Valle.
Fuente de la PERDIZ: en Las Rozas de Puerto Real.
Fuente de ValdeGATOS: en la Villa del Prado.
Fuente de ValdePUERCO: puede referirse a un cerdo o a un jabalí. En

Madrid.
Fuente del ASNO: ya visto en Burro. En Cadalso de los Vidrios.
Fuente del ESLABÓN (o del escorpión): en El Berrueco.
GUSARAPO, EL: «Quizá relacionado con gusano». «Cualquiera de los dife-

rentes animalejos, de forma de gusano que se crían en los líquidos». Ya docu-
mentado en los comienzos del siglo XV. Villasandino (D. y C.). En Orusco.

Llano de la CERVERA: esta palabra no figura en el D. Pudiera signifi-
car «lugar de ciervos», «en donde se crían ciervos». En Las Rozas de
Madrid.

Majada LOBERA: en El Villar del Olmo.
Mata ÁGUILAS: tal vez referido este mata a monte en donde viven las

águilas. En Lozoyuela y en Garganta de los Montes.
Mata LOBOS: en Rascafría y en Moralzarzal.
Manantial del LAGARTO: en Chozas de la Sierra.
Monte del AHIJÓN: en Arroyomolinos y en Navalcarnero.
Peñas GRULLAS: plural de grulla. «Ave zancuda... de grandes y redon-

das alas... de paso en España... cuando reposa suele mantenerse en una
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pata». Vuela en grandes bandos, dirigida por una de ellas. Ya documenta-
do en El Arcipreste (D. y C.). En Navarredonda.

Peñas VIVORIZAS (por Víbora): plural de víbora. Palabra viboriza que
no figura en el D. «Culebra venenosa... con dientes huecos por donde vier-
te el veneno cuando muerde». Documentado en Calila, 1251 (C.). En Canen-
cia y en Alameda del Valle.

Peñas VIVOROSAS: relacionado con víbora. En Oteruelo del Valle.
Pico Mata las GRAJAS: plural de graja, hembra del grajo, del latín GRA-

CǓLUS. «Ave muy parecida al cuervo». Ya documentado en Nebrija (D. y C.).
En Hoyo de Manzanares y en Moralzarzal.

Pico del ÁGUILA: en Moralzarzal.
Presa del GRAJAL: no figura en el D. «Sitio en donde hay grajos». En El

Colmenar Viejo.
Puente EL GRAJAR: en El Colmenar Viejo.
Puente MOCHUELO: «Ave rapaz nocturna... pico corto y encorvado, ojos

grandes de iris amarillo. Es común en España y se alimenta de roedores y
reptiles». Documentado en 1326 en don J. Manuel (D. y C.). En Madrid.

Paso de los CIERVOS: en Rascafría.
Paso LOBERO: en Garganta de los Montes.
Sierra de la Cabeza del GATO: en El Colmenar del Arroyo.
Valde La OSA: en El Colmenar Viejo.
ValdeLOBOS: en Getafe y en Madrid.
ValdePALOMAS: en Valderacete.
ValdePERDICES: en Arganda del Rey.
ValdePUERCO: en El Villarejo de Salvanés.
Vertiente de los PALOMARES: en Casarrubuelos.
Vertiente de ValdeGATOS: en Loeches.

RESUMEN: Este artículo es continuación del número VIII y sigue estudiando la
toponimia de la provincia de Madrid, en sus aspectos sociológicos.

PALABRAS CLAVE: Provincia de Madrid. Topónimos.

ABSTRACT: This article continue eight previous about the toponymy in Madrid
province and his geographic and historical aspects.
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