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CARTA ABIERTA AL 
SR. ALCADE
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Estimado Sr. Alcalde:
Ante la imposibilidad de poder tener un contacto directo con Vd. Muchas veces no 
hay coincidencias de horarios y lugares, queremos exponerle en este lugar :
Un grupo de personas que quiere a este pueblo necesita pedirle su ayuda , 
consentimiento y en la medida de lo posible su colaboración para poder realizar una 
serie de actuaciones en el pueblo:

1.- Una barbacoa en el pueblo, por ejemplo en la Huesera, bien hecha.(Supondría 
menos peligro para todos, menos humos y menos uso del hall del Hogar, con el 
consiguiente menor perjuicio y menos protestas de todas las personas.

También tendría su aprovechamiento en las comidas populares. (fiestas. Etcc…

2.- La pista de la petanca.

3.- Quisiéramos pintar una pista de tenis en las nueva instalaciones deportivas del 
pueblo.

4.- Este punto es muy importante. Es necesario buscar un local para los 
jóvenes  para que no se vean obligados a estar sentados en las escaleras del bar. 
No hace muchos años teníamos un local para todos.

Le saluda atentamente y muchas gracias.

Firmado.

Un individuo que quiere que reine  la armonía y concordia en su pueblo.

MOLINA DE ARAGON
Paseo de los Adarves, 22

Tlf/fax: 949830745
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EDITORIAL.EDITORIAL.
Nos presentamos de nuevo con el Nos presentamos de nuevo con el 
segundo nsegundo núúmero de nuestra revista El mero de nuestra revista El 
Olmo. Con el esfuerzo de unos pocos Olmo. Con el esfuerzo de unos pocos 
hemos podido cumplir el plazo que hemos podido cumplir el plazo que 
nos marcamos en nuestro primer nos marcamos en nuestro primer 
nnúúmero. Seguimos con la misma mero. Seguimos con la misma 
ilusiilusióón de querer llegar a todos los n de querer llegar a todos los 
asociados del Club Excursionista de asociados del Club Excursionista de 
RilloRillo de Gallo y la Asociacide Gallo y la Asociacióón n 
Cultural.Cultural.
Tratamos de teneros informados Tratamos de teneros informados 
sobre lo que acontece en nuestro sobre lo que acontece en nuestro 
pueblo, a la vez que tratamos de no pueblo, a la vez que tratamos de no 
estar aislados durante todo el aestar aislados durante todo el añño y o y 
que nuestro pueblo no sea que nuestro pueblo no sea 
úúnicamente para el buen tiempo.nicamente para el buen tiempo.
Como apreciarComo apreciarééis en nuestra revista is en nuestra revista 
os hacemos llegar en sus distintas os hacemos llegar en sus distintas 
secciones los avances en diversas secciones los avances en diversas 
facetas en los diferentes proyectos facetas en los diferentes proyectos 
que tienen Asociacique tienen Asociacióón y Club. n y Club. 
TambiTambiéén hacemos un recordatorio de n hacemos un recordatorio de 
ccóómo se vivmo se vivíía en a en RilloRillo cuando estaba cuando estaba 
en pleno apogeo.en pleno apogeo.
No sNo sóólo miramos haclo miramos hacíía atra atráás sino que s sino que 
tambitambiéén damos una pincelada a lo n damos una pincelada a lo 
que rodea ahora mismo nuestro que rodea ahora mismo nuestro 
pueblo, acercpueblo, acercáándonos al vivero para ndonos al vivero para 
conocer algo mconocer algo máás sobre el criadero s sobre el criadero 
de cangrejos.de cangrejos.
Agradecemos desde aquAgradecemos desde aquíí a los a los 
distintos articulistas que nos han distintos articulistas que nos han 
ayudado con el envayudado con el envíío de unos o de unos 
magnmagnííficos artficos artíículos para poder culos para poder 
realizar este segundo nrealizar este segundo núúmero.mero.
E Invitamos al resto de socios para E Invitamos al resto de socios para 
que nos puedan enviar tambique nos puedan enviar tambiéén cosas n cosas 
para el tercer npara el tercer núúmero.mero.

No me quiero olvidar tambiNo me quiero olvidar tambiéén del n del 
magnifico trabajo que se lleva magnifico trabajo que se lleva 
realizando, de unos arealizando, de unos añños atros atráás, con s, con 
las nuevas tecnologlas nuevas tecnologíías; me refiero al as; me refiero al 
MAGNIFICO portal de Internet en el MAGNIFICO portal de Internet en el 
cual podemos estar comunicados al cual podemos estar comunicados al 
momento. Felicitar de nuevo a la momento. Felicitar de nuevo a la 
persona que lo hace posible. Si no lo persona que lo hace posible. Si no lo 
habhabééis visitado, os lo recomiendo, no is visitado, os lo recomiendo, no 
os dejos dejééis sin mirar ni una secciis sin mirar ni una seccióón, n, 
todas ellas son interesanttodas ellas son interesantíísimas.simas.



HISTORIA DE RILLOHISTORIA DE RILLO

COMO FUERON LOS ACOMO FUERON LOS AÑÑOS CUARENTA/CINCUENTA EN RILLOOS CUARENTA/CINCUENTA EN RILLO

La trilla
Las razones que me han movido a escribir esta nota sobre la trilla 

han sido los comentarios de un par de amigos del foro, en la página de Internet 
www.geocities.com/rillo_de_gallo, pidiendo que escribiéramos algo sobre la 
memoria histórica del pasado de Rillo. Así, en uno de ellos Cristina nos decía:
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“Quiero contactar con alguien que tenga testimonios de 
aquella época, que los haya conocido o haya oído hablar 
de ellos. Estoy interesada en saber como era la vida en 
Rillo entonces, como vivían sus habitantes y como se vivió
la guerra y la posguerra en el pueblo. Creo que tenemos 
una deuda con todos ellos “

Algo parecido le ocurría a Salvador con 
ciertas palabras más fuertes, que no quiero 
cortar:

“Por cierto a ver si alguien se encarga de recuperar la 
memoria histórica de Rillo, no es ninguna critica la 
web es fantástica, pero nuestros mayores se van 
marchando y no veo aquí nada que hable de la historia 
rural y las vivencias del pueblo y sus gentes de los 
años de “cojones”, que pasaron nuestros viejos, antes 
de tanto bienestar”

Así que este es el origen de esta nota o las que puedan venir en un futuro sobre la 
siega, el acarreo, la remolacha (que también se cultivó en Rillo), la ganadería, 
etc, etc. Si hay humor y EL OLMO sigue esta línea vigorosa que todos deseamos, 
sacaremos la mayor cantidad posible de batallitas de los abuelos para traerlas 
aquí.

http://www.geocities.com/rillo_de_gallo


Bien, entremos en materia. Lo que voy a contar es la vida de un día laborable de los 
rillanos dedicado a la trilla, allá por los años cuarenta y cincuenta. ¿Existían 
entonces días laborables?. No, sólo había días, todos eran laborables. En un día de 
trabajo en la trilla cuento como se desarrollaba una jornada y no el orden de las 
tareas, que está muy claro: 1) se baja la mies de la cina; 2) se tiende la parva; 3) se 
trilla; 4) se aventa y se criba; 5) se recoge el grano y se sube a la cámara; y 6) se 
mete la paja en el pajar. Algunas palabras las subrayo, seguro que no las encuentras 
en un diccionario normal, e incorporo al final las definiciones sacadas de algunos 
“expertos”.

Por la mañana
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La hora de levantarse en aquellos 
años eran las cuatro o las cinco 
de la mañana, siempre antes de 
que saliera el sol. Al amanecer se 
tenía que estar metiendo la paja 
en el pajar o haberla metido ya, 
paja que se había trillado el día 
anterior. Esta operación se hacía 
con las angueras, una especie de 
parrilla de cuatro palos, con 
varas curvadas y cruzadas sujetas 
a esos palos, para que dos 
hombres las pudieran transportar. Permitían retener la paja sin que se 

cayera por abajo. Las angueras se 
llenaban de paja con la horca, 
colmándolas por encima de los 
palos que las sujetan, lo que las 
hacia pesadas aunque fuera paja. 
Así se transportaba desde la era, 
donde se había ablentado el día 
anterior, al pajar. Felizmente las 
eras y los pajares de Rillo están en 
pendiente, lo que facilitaba el 
llenado del pajar. En cualquier 
caso, era necesario en muchas 
ocasiones hundirse hasta la cintura 
para subir la anguera a lo más alto 
del pajar, a medida que se iba 
llenando. Aunque no había salido 
el sol ya se había sudado lo suyo. 
Lo peor, el tamo que se mete por 
todas las partes y queda en el 
cuerpo para el resto del día.



No os he dicho hasta ahora nada sobre la comida. A estas alturas de la película se había 
tomado un desayuno al salir de casa y mientras se metía la paja podían pegarle un buen 
palo a la botella de alcarreño, que nunca estaba muy lejos del pajar. Con el alcarreño
siempre estaba disponible la torta para comer, y si no había torta, galletas.
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Una vez metida la paja, se iniciaba la 
operación de tirar los haces (trigo, cebada o 
avena) de la cina y extenderlos en círculo, 
para iniciar la trilla propiamente dicha. Se 
desataban los vencejos con que estaban atados 
los haces, con cuidado para que se pudiesen 
utilizar en algún otro menester o, si no se iban 
a necesitar, cortarlos y dejarlos en la parva. A 
continuación se distribuía con la horca la 
mies, de forma que el par de mulas que tiraba 
del trillo fuera destrozando poco a poco la 
mies y se desgranase el trigo o cebada. La 
tarea de ir subido al trillo era un trabajo de los 
chavales de la casa, que podían ir sentados en 
una silla pequeña encima del trillo, si las 
mulas eran de confianza y si ya la mies se 
había reducido, al bajar el grosor inicial de la 
parva. Por eso era frecuente que el inicio de la 
trilla lo hicieran los mayores. Incluso se 
daban unas vueltas con las mulas sin trillo 
para que las patas de los animales destrozaran 
la mies. Los trillos siempre fueron de 
pedernal, aunque se compraron algunos de 
cuchillas, nunca se utilizaron. 

Una vez organizada la trilla, llegaba para todos la hora del almuerzo, a las nueve o las diez de 
la mañana. El almuerzo era verdaderamente una comida en toda regla. Mientras los pequeños 
trillaban, los mayores almorzaban en la era las migas con torrendos y chorizos. El almuerzo lo 
subía a la era la mujer y a partir de entonces se quedaba en la era y pasaba a colaborar en todas 
las tareas.
Una vez almorzados era tiempo de volver la parva. Esta operación consistía en sacar a la 
superficie la mies que todavía no había tocado el trillo, de forma que la parte más trillada y 
pequeña de la mies quedara debajo, sacando a la superficie las pajas largas y algunas espigas 
que todavía quedaban escondidas, de forma que el trillo las desgranase. La vuelta de la parva la 
realizaban con la horca, empezando por un borde del circulo de la parva y terminando en el 
lado opuesto. Si eran más de uno los que trabajaban, se iba en fila india, lo mas rápidamente 
posible para estorbar menos al trillador. Con el fin de hacerlo con rapidez, lo frecuente era que 
se diera la vuelta a una parva con la ayuda de los vecinos, para a continuación darle la vuelta a 
las parvas de los que ayudaron. En definitiva, trilla y vuelta, y de nuevo a trillar. 



Cuando la parva había 
reducido su grosor y las pajas 
eran relativamente cortas se 
podía enganchar al trillo la 
volvedera (una o dos). Tenía 
forma de gancho, iba sujeta 
al trillo y en el otro extremo 
tenía una ruedecilla para ir 
rodando por el suelo 
removiendo la parva mientras 
se trilla, sustituyendo el 
trabajo de la horca. Lo peor y 
más duro de la trilla: el sol 
abrasador cayendo sobre la 
mies con el tamo pegándose a 
la piel sudorosa. Y así hasta 
el final de la tarde. Lo mejor: 
pues que a lo largo de la 
mañana se pudiese disfrutar a 
la sombra del pajar del botijo 
y el porrón entre vuelta y 
vuelta. 
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Había otra alternativa peor, que se 
combinase la trilla, “dirigida” por el 
chaval de la casa, con el ablentado de 
la parva del día anterior y su posterior 
acribado.  En aquellos años cuarenta se 
había pasado del ablentado a mano a la 
ablentadora. La máquina Ajuria de 
Vitoria resolvió en aquellos años el 
problema de la falta de viento, aunque 
las eras estén en lo alto del pueblo. 
Aparte de necesitar más gente, la 
máquina tenía un puesto de trabajo 
verdaderamente duro físicamente. El 
hombre más fuerte de la casa era el 
que le daba a la manivela; se llevaba la 
peor parte. El sudor era constante, con 
el sol en todo lo alto del cielo y la 
parva al lado dando tamo y calor. 
Podía considerarse menos duro 
físicamente el trabajo del que 
alimentaba la ablentadora o el del que 
retiraba la paja, la granza y el grano, 
por lo general la mujer o el otro chaval 
de la casa, pero lo que desde luego no 
resultaba ninguno de estos trabajos era 
fácil o cómodo. Retirar la paja, por 
ejemplo, no lo toleraban todos, por el 
desapacible ambiente que se creaba en 
los alrededores de la máquina. Era 
frecuente ver a los miembros de la 
familia alternarse para coger un respiro 
a la sombra del pajar, lejos de la 
Ajuria. 

CL MADRID 17 BAJO 28901 GETAFE (MADRID) 
TEL: 916954818 FAX:916960773



Toda esta combinación de operaciones se hacía entre el polvo, la paja y todo tipo de 
accidentes, con el sombrero calado hasta el fondo y un pañuelo al cuello bien apretado 
para que no se colaran las pajas. Había que cuidar de que ni el grano se dejase de retirar, 
ni la granza o la paja se acumularan en exceso, porque si no podían volver a mezclarse 
de nuevo. Llamo accidentes, por ejemplo, a que cambiase el viento a la mitad del 
ablentado y hubiera que levantar la máquina y volver a calzarla de nuevo, en unas eras 
con pendiente. Era imposible aguantar, con el viento en contra, la paja encima de todos 
los que estaban a su alrededor. En fin, la ablentadora se paraba o se ponía de nuevo en 
movimiento dependiendo de lo que la trilla o el fatigado cuerpo requiriese. Por ejemplo 
la hora de comer.
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La ventaja de la trilla sobre las otras tareas de 
la recolección de entonces era que ya estaban 
en el pueblo, entre las casas y los pajares. Así, 
todo el mundo sabía cuando era la hora de 
comer, cuando la sombra del pajar más alto de 
la zona había llegado a la esquina del pajar del 
tío Pedro. Piensa que el reloj del Ayuntamiento 
no llega a Rillo hasta mitad de los años 
cincuenta. Del reloj de pulsera, ni te cuento. La 
comida: cocido y todos sus complementos con 
los productos de la tierra. Eso todos los días. 
¿Después de la comida? Unos a las escalerillas 
del olmo para la tertulia, lo mejor del día. 
Otros de siesta hasta que el primer rillano se 
movilizaba camino de las eras. Todos los 
demás seguían ese “reloj”.

Por la tarde
Volvamos a las eras para ver que hacían nuestros mayores por la tarde. Lo normal era seguir 
trillando y ablentando hasta terminar. Podía quedar para esta hora el acribado del grano, que 
se había ablentado por la mañana. Esta operación consistía en volver a pasar por la maquina 
el grano que no quedaba limpio con el ablentado. Para esta operación se cambiaban las cribas
por otras de mallas más finas, de forma que sólo pasase el grano, separándolo de la granza, 
apenas salía paja. Anteriormente he dicho que el trabajo más pesado era el que le daba a la 
máquina, sin embargo, con el acribado aparecía uno de los puestos de la máquina también 
duro: el que cargaba la máquina. No se puede olvidar que ahora lo que se echaba a la tolva
de la máquina con el cogedor era puro grano, que por sí sólo ya pesaba lo suyo. 



Finalizado el ablentado y 
acribado, se dejaba, por un 
lado, el montón de paja para 
llevarlo al pajar al día 
siguiente por la mañana. Por 
otro, quedaba el grano que se 
metía en talegas con la media, 
pues resultan más cómodas 
para llevarlas a casa por la 
noche, no en sacos que son 
más cortos. Las talegas llenas 
esperaban en la era hasta que 
se terminase la trilla y se 
preparase el carro con las 
mulas, que durante todo el día 
habían estado trillando. 

Acabado el ablentado, se pasaba a 
recoger la parva, que a esa hora 
de la tarde se había finalizado de 
trillar. Se recogía la parva con la 
barrastra, que iba tirada por una o 
dos mulas. Para esta tarea se 
contaba con el apoyo de los 
chavales de los alrededores, que 
agarrados a las cuerdas con que 
tiraban las mulas de la barrastra, 
servían de contención de lo 
trillado. Todas las mujeres y 
hombres de la casa participaban 
en el barrido de la era, para que no 
quedara un sólo grano sin recoger. 
Este montón quedaba al lado de la 
aventadora para que al día 
siguiente se pudiera volver de 
nuevo al ablentado, si no era así
había que cambiar la máquina. 
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La última tarea del día, subir las 
talegas a la cámara, era la más dura 
físicamente. El grano se cargaba en el 
carro en la era y se llevaba hasta la 
puerta de la casa. Allí, talega a talega 
se subía hasta la cámara. Era poco 
tiempo, porque no había muchas 
talegas, pero con mucho esfuerzo. Para 
un agricultor, su cosecha era el 
resultado del trabajo de todo un año, 
quiere esto decir que era el bien más 
preciado. Del dinero que el Servicio 
Nacional del Trigo pagaba, había vivir 
durante todo el año. Había que 
guardarlo con la máxima seguridad y 
,en consecuencia , el sitio mejor era la 
casa propia. El grano se subía a la 
cámara, para que si alguien lo quería 
robar por la noche tuviera que pasar 
por las escaleras de la casa, 
despertando a sus propietarios. 



La razón de la talega era una, la facilidad para manejarla, es más alargada y dos personas 
la mueven más cómodamente; para echarla en el carro y  después para subirla al hombro 
por las escaleras de la casa uno o dos pisos. Ya sabes, la planta baja para los animales, la 
primera planta para las habitaciones y la cámara para los granos.  Y con el grano en la 
cámara a pasar un año más. El día podía cerrarse por la noche con un baño en el lavadero 
para quitar el tamo.
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Balance final

El final de la trilla era el momento de 
hacer balance de la campaña y dar gracias 
de que la piedra (granizo), entre otros 
muchos accidentes meteorológicos, había 
respetado la cosecha.  La verdad es que 
en aquellos años, los ingresos que recibía 
un agricultor eran una miseria. Con decir 
que todos los ingresos del Rillo de hoy 
(350 has x 2.500 kg/ha x 0,150 €/kg = 
131.250 €), no serán inferiores a las 
ventas de entonces (aparte el 
autoconsumo, que por aquellos años era 
muy importante) pero repartidos en 
aquella ocasión entre 100 familias, está
dicho todo.

Por otra parte, a través de los 
documentos gráficos comprobamos que 
los progresos técnicos que se realizaron 
entre las pinturas de Goya, el cuadro de 
La Era de 1786, y las fotos de los años 
cuarenta hay menos distancia que entre 
1950 y unos pocos años más tarde en que 
llega la cosechadora y despega todo el 
país agrario.
Así fueron las cosas de nuestros abuelos 
en los años cuarenta y así os las he 
contado.

Ciríaco Vázquez Hombrados

Acribado.- Por cribado. Alcarreño.- Orujo que se traía de la Alcarria. Anguera.- Apero de madera de grandes dimensiones 
utilizado para el transporte de la paja desde las eras hasta los pajares, mediante tracción humana. Ablentar.- Acción de lanzar al 
aire la mies ya trillada para separar la paja del grano. Con una máquina (ablentadora) se mejora al incorporar un ventilador y unas 
cribas que separan el grano de la paja. Ablentadora.- Por aventadora.Cina.- Conjunto de haces colocados apretada y 
ordenadamente unos sobre otros. Pila donde se almacenaban los haces de mies en espera de ser trillados. Se traía la mies desde el 
campo y se hacían “cinas” en las eras. Media..- Medida estandarizada utilizada para medir el cereal (trigo, avena, cebada). Es de 
madera y tiene forma rectangular abierto por arriba y con un extremo inclinado que sirve para recoger el cereal y echarlo en la 
talega. Talega.- Especie de saco de tela fuerte mucho más larga y estrecha que el saco, empleado para envasar y transportar el 
trigo de la era cuando ya lo habían aventado con el bieldo y cernido la parva con el cedazo.Tamo.- Polvo que se desprende de la 
paja al trillar. Torrendo.- Por torrezno. Vencejo.- Especie de hatillo para sujetar los haces de mies, estaba hecho con paja de 
centeno seca. Volvederas.- Ganchos metálicos que se acoplaban al trillo para mover la mies después de pasar aquel por encima. 
Según la sofisticación mecánica las había fijos y móviles. Volver.- Operación de voltear la mies a media trilla para completar la 
operación haciendo aflorar la mies menos desmenuzada, que estaba depositada abajo. 



El LavaderoEl Lavadero

Seguimos con los chismorreos, cotilleos etc etc
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• Y luego dicen que semos pocos.
Se rumorea en el lavadero que de  repente van a 
aparecer nuevos vecinos empadronados en el pueblo. 
¡hasta cien! dicen que podemos ser. Por lo visto 
tendríamos hasta concejales y todo. Así quien fuera 
alcalde no tendría que rendir cuentas al 
concejo…………

• Seguimos con el tendido eléctrico
Pues ya alguno del pueblo casi casi se va a hacer rico 
si por sus fincas pasan los cables o hay alguna torre 
electrica del parque eólico. Les dan desde 1.000 a 
4.000 eurines dependiendo. Pero esto pa to la vida ya 
así que a tragar.

• Pues me  quieren hacer un campo de Petanca
Ya hubo un intento de hacer uno pero las malas 
lenguas dicen que a la persona que 
desinteresadamente lo estaba haciendo le medio 
dijeron que se lo hiciera en el patio de su casa que es 
particular . Tuma tuma parece ser que se esta 
barruntando de verdad ahora.

• Pa frío en Rillo:
Los termómetros han bajado hasta –17,1º, pero no se 
alcanzaron los – 24º del año 2001 y de los -28º de 
1952. ¡Pa curar jamones!

• El famoso agujero de la plaza tiene uso
- Pues ha resultado que hubo profetas en el pueblo. 
Baticinaron que para algo tenía que servir el agujero 
que se hizo en la plaza. Que no que no que no era 
para la carpa, era para adelantar el trabajo a los de 
Iberdrola y así ya tenían por donde pasar los cables 
del tendido eléctrico.
- ¡¡cómo!!1 ¿Qué van a pasar por mitá del pueblo los 
cables de tensión de luz? 
- Toma claro eso se oye.
- ¿y no se va  hacer na para evitarlo?.........................
- Harán los que les pase por su casa; los demás, a la 
chita callando, como siempre. Aquí sólo se habla 
cuando le tocan sus cosas a uno. Si el resto del 
pueblo, esta mal, pues que se apañen. Eso sí si me 
toca a mi……..

•Un campeón del mundo en Rillo

•La Diputación, el 4 de 
febrero, ha aprobado en el 
Programa O.L. 2005 un 
deposito regulador para Rillo
con un presupuesto de 
34.678,00 €

- Pues que nos han dado 
direnillo para tener agua.

-Dices tú ¿nos van hacer otro 
depósito?

-Pues no se exactamente lo 
ques. Me imagino que nos lo 
explicaran.

de Gallo.
Si chíca sí, este verano estuvimos 
todos viendo en las Olimpiadas el 
partido contra Alemania. Tuvimos 
decepción como siempre pero mia
tú. Ahora en el Campeonato del 
Mundo va y ganamos.

- Sí hombre, el hijo del José
Antonio. Es el portero de la 
selección o ¿no le sacas parecido? 
Además paró todos los balones 
contra Noruega y contra Croacia 
en la final no te digo na. Si fue rey 
de fiestas y to. 

¡Ah ! Pues es verdad, parar para 
el chico pero si no recuerdo mal el 
pasodoble no se le daba bien…..

Enhorabuena a Joseja y a todos 
los familiares.



La La 
AsociaciAsociacióón n 
dice:dice:
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Buenas:

Saludaros nuevamente desde esta ventana que nos abre la revista El Olmo. En 
esta ocasión aprovecharemos el apartado correspondiente a la Asociación para 
exponeros las cuentas de este primer “año de vida” legal de la Asociación. Os 
enumeramos también el nombre de los socios. 

Aparte de los aspectos económicos, os queremos informar de los avances en los 
proyectos que se ha ido informando a través del correo electrónico de la 
Asociación. Por cierto, a los que nos les lleguen los correos, les agradeceríamos 
que nos enviaran uno para saber si tenemos bien su dirección.. 

Poco a poco la asociación debe ir avanzando y no tener sólo buenas palabras; 
además pretendemos que la cuota que de vuestra parte ingresáis en la asociación 
no sea un “mero” saca dinero y que véais resultados lo antes posible. Queremos 
que sepáis, que hacemos los esfuerzos posibles para que podáis ver los resultados 
en la mayor brevedad . También, como en anteriores veces animaros para que 
actueis de manera activa en la vida de la Asociación y del pueblo para no ser 
unos meros sujetos pasivos.

A continuación os hago llegar el estado de los proyectos.

-Vamos ha enviar a Sr. Alcalde el proyecto para la construcción de la cancha de 
petanca.

- Nos hemos puesto en contacto con distintas fundaciones para poder acceder a 
las diferentes subvenciones que nos puedan dar. Entre otras, la Fundación Caja 
Madrid y la Fundación de Ibercaja.

-Estamos empezando a recopilar, junto con el Club del Excursionista, libros para 
poder realizar una biblioteca en nuestro pueblo.

- Seguimos insistiendo al Ayuntamiento en la necesidad de tener un local para la 
gente joven del pueblo.

- Se han pedido presupuestos para la obra de la Carpa para la comida de las 
fiestas (no sólo comida sino para los diferentes usos que se puedan hacer de la 
misma). Más adelante os informaremos del dinero que supone y de la 
financiación del mismo.

-Empezamos la recopilación de fotografías para la futura Exposición del 15 de 
Julio a 1 de Septiembre. Con esto, pretendemos hacer una recopilación de fotos 
del pueblo, de sus gentes pasadas y actuales para tener un magnífico álbum.



Estos son los proyectos que hemos comenzado. Entendemos que hay que ir poco a poco y 
empezar la casa desde abajo. Sobre todo el proyecto más importante e ilusionante es el de 
conseguir un local para poder tener nuestra sede en la cual podamos juntarnos.

Bueno esperamos no aburriros nuevamente con nuestras palabras. A continuación os 
detallamos las cuenta.

GASTOS

Fiestas 2004: 9.490,84

Mochilas Niños: 20€

Toner Revista: 52€

Bancos: 10,46€

TOTAL:  9.573,30€

INGRESOS

Cuotas de Socios: 205€

Anuncios Revista: 230€

Fiestas 2004: 10.220€

Remanente: 1.125€

Loteria 2004: 1.440€

TOTAL:  13.220€

INGRESOS – GASTOS: 3.646 €
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RELACIÓN DE SOCIOS POR ORDEN ALFABÉTICO.

Abánades Herráiz César

Abánades Herráiz Oscar

Abánades Herráiz Pablo

Abánades López Hugo

Checa Pérez Marta

Herranz Muñoz Sagrario

Hombrados Leonor

Lopesino Aguilo Alberto

Lopesino Aguilo Irene

Lopesino Vega Alberto

Lopesino Vega Cárlos

Manrique Gómez Amparo

Mozo Guemes Leire

Mozo Guemes Nacho

Navarro Sanz Feli

Navarro Sanz Maria José

Pérez Moreno Felicidad

Pérez Novella Arturo

Pérez Sanz Orlando

Pérez Manrique Laura

Pérez Manrique Mario

Portillo Berlanga Ana María

Quesada Pardo Carlos

Quesada Navarro Ángela

Robledano Cándido

Serrejón Navarro Sandra

Valero Herranz Beatriz

Valero Tello José María

Vázquez Hombrados Ciriaco

Vizcaino Goyo



La Recocina:

• Huevos verdes.
1 docena de huevos..
4 dientes de ajo del huerto.
Una mata de perejil bien hermosa.
½ Kg.de harina
Sal
Aceite de oliva

Se cuecen los huevos.
Una vez cocidos, se les quita la 
cáscara y se parten por la mitad.
Se les quitan las yemas, que se dejan 
en un plato.
Se machacan los dientes de ajo con el 
perejil. 
Una vez bien machacado, se le añade 
un poco de sal a gusto de cada uno.

Se le revuelve un par de huevos 
frescos con el ajo machacado, el 
perejil y  las yemas de los huevos 
hasta que quede una pasta muy muy
suave.
Con esta pasta se rellenan los huevos 
y se rebozan en harina.
Una vez rebozados se fríen en una 
sartén. Seguidamente se ponen boca 
abajo en una cacerola.
Se le hace una salsita con ajo y 
bastante perejil. Se mezcla con agua 
que verteremos a la cacerola. 

Se dejan cocer  y a servir.
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• Gachas de almortas 
Alcarreñas (4 personas)

400 gr. Harina de almortas.
½ kg. de panceta
4 ajos.
Pimentón
Sal y aceite de oliva.

Se fríe en una sartén la panceta cortada 
en trozos, (torreznos).
Se saca la panceta y se fríen tres dientes 
de ajo. Se pueden quitar los ajos o 
directamente añadir la harina de 
almortas. Se tuesta un poco removiendo 
para que no se peguen. Se les añade un 
poco de sal y el pimentón, más o menos 
como una cucharadita. Se va 
removiendo hasta que los grumos se 
deshagan.
Una vez bien disuelto, se llena la sartén 
de agua y se pone al fuego.
Se dejan hasta que cuezan removiendo 
de vez en cuando para que no se peguen 
(más o menos tres cuartos de hora). 
Cinco minutos antes de retirarlas del 
fuego se machaca el otro diente de ajo y 
se le echa con un poco de agua.
A servir y comer. Ricas, ricas, fácil, 
fácil y sobre todo económicas.

¡Cuantas comeríamos en tiempos de hambre!

RICO, RICO, RICO.
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Ilusiones hechas realidad.
Por fin hemos recibido la confirmación de los gestores del Leader de que nuestro 
proyecto de señalización del sendero GR 66 ha sido aprobado. La Junta de Comunidades 
de Castilla La Mancha ha emitido un informe de subvencionabilidad favorable y 
únicamente nos queda el trámite del plenario del Leader. Una vez lo tengamos, llegará
el momento de ponernos a trabajar.

El gallo con El gallo con 
botasbotas……....

Como algunos ya sabéis, los 
senderos son vías señalizadas para 
facilitar la práctica de diversos 
deportes, fundamentalmente el 
senderismo y la bicicleta de 
montaña. Nacidos hace más de 40 
años en Europa  (Francia, Suiza, 
Italia y Alemania fueron los 
primeros países con senderos 
marcados), no será hasta fines de 
los años 70 cuando se realizan los 
primeros en España. En estos 25 
años el desarrollo del senderismo 
en nuestro país ha sido 
espectacular y buena prueba de 
ello es el gran número de senderos 
que actualmente existen en 
España. La Federación Española 
de Deportes de Montaña y 
Escalada (de la que nuestro club 
es miembro activo) tiene 
catalogados actualmente más de 
50 senderos de largo recorrido o 
GRs y en estos momentos se está
realizando una guía de los 
innumerables senderos de 
pequeño recorrido o PRs que 
existen en nuestra geografía.

La diferenciación entre unos y otros 
es sencilla, pues se basa en la 
longitud de cada sendero. Los PR 
son senderos de corto recorrido, 
normalmente inferior a 30 Km y 
están señalizados con franjas 
verticales de color blanco y amarillo 
(algunas de estas marcas pueden 
encontrarse por todo el Alto Tajo y 
provienen de marcajes antiguos 
realizados por el Club Alcarreño de 
Montaña en los años 80). Los GR 
superan los 50 Km (el más largo 
existente en Europa une Algeciras y 
Grecia atravesando más de 10 países 
diferentes) y están marcados con 
franjas de color rojo y blanco. Los 
senderos se caracterizan por usar 
antiguos caminos o vías de 
comunicación poco utilizadas o en 
desuso, normalmente por lugares 
aislados y de gran belleza 
paisajística.

Se vende casa Rillo de Gallo.

Tlf: 607732738



El proyecto ha sido presentado conjuntamente con nuestros amigos del Club Senderista 
de Milmarcos y cuenta con la supervisión de la Federación de Deportes de Montaña de 
Castilla La Mancha. Una vez finalizado, el sendero recibirá el nombre de “Sendero de la 
Amistad” y unirá los Santuarios de la Virgen de Jaraba, en Aragón; y de Nuestra Señora 
de la Hoz. El recorrido se extiende por todo el valle del río Mesa en un inicio, entra en 
Castilla por Milmarcos y Hinojosa y cruza los términos de Tartanedo, Pardos, Rillo y 
Corduente, hasta el barranco de la Hoz. En concreto, en Rillo el sendero sigue el camino 
de Pardos y cruza hacia Corduente por Los Altos.

Los trabajos consistirán en la colocación de unos 
hitos o mojones de piedra a lo largo del recorrido, 
la señalización de los cruces o lugares 
emblemáticos (Fuente del Cura, Vivero, Virgen 
de la Carrasca, etc) y la colocación de unas 
lastras de piedra a modo de panel informativo en 
los cascos urbanos, en concreto, en Rillo se 
colocará en el jardín frente a la antigua Casa del 
Cura. Este verano se han realizado unos trabajos 
previos de marcaje en el camino de Pardos que 
deben ser completados.
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Para viajar desde el sofá. 

Título: “Entre los bosques y el agua", 

Autor: Patrick Leigh Fermor.

Editorial: Península. 

En 1933, con una mochila prestada y una libra a la 
semana por todo sustento, Patrick Leigh emprendió un 
viaje a pie entre Holanda y Constantinopla. Este libro 
recoge el segundo tramo del viaje entre Hungría y la 
frontera con Turquía, recorriendo la Gran Llanura 
Húngara, Transilvania y Rumanía; siguiendo el cauce del 
Danubio. Es la exploración a pie de un continente en el 
que empezaban a percibirse las primeras señales del 
holocausto y el drama de la II Guerra Mundial. 
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Para ver y sentir.

RUTA II. Valle del río Mesa
Salimos de: Cruce de la carretera de Establés
Llegamos a: Mochales
Tardamos: 4h 30’
Tiempos parciales: 
del inicio al camino de Anchuela 1h 
del camino de Anchuela al molino 1h 30’
del molino a Mochales 2h
Época: todo el año, con variantes en el recorrido
Dificultad: baja en verano, media el resto del año
Distancia: 16 Km aprox. 

Descripción:
La ruta se inicia en la carretera provincial que une Turmiel con Anchuela del Campo. Frente 
al cruce del enlace con el pueblo de Mochales, junto a una pequeña caseta o refugio, 
encontramos un carril en bastante buen estado. A unos 500 metros del principio nos 
encontraremos con el río Mesa, cuyo cauce no abandonaremos en toda la ruta. Al llegar a
unas tierras de labor´, el carril se hace senda y avanza por campos hoy abandonados, donde 
abundan acequias, paredes y casetas de labor, así como gran variedad de frutales que dan 
sombra a nuestro camino.



La configuración del cauce del río nos 
obligará a vadearlo en varias ocasiones, 
sin demasiada dificultad, aunque habrá
de tenerse cuidado en épocas de lluvias 
o crecidas. En el camino comienzan a 
surgir las primeras paredes del 
barranco y la sensación de soledad se 
acentúa cada vez más. Pasada una zona 
más estrecha, el barranco se abre en 
una pequeña era donde hallamos el 
primer molino del día; a la derecha 
surge el camino, que remontando el 
barranco, nos llevará al pueblo de 
Anchuela del Campo. Esta es la ruta 
que sigue el GR 66, por tanto, a partir 
de este punto podremos guiarnos por 
las marcas del mismo, manteniendo la 
atención en algunos tramos donde las 
marcas se pierden.

Río abajo el sendero se hace cada vez 
más agreste, las paredes se hacen más 
altas y las primeras buitreras aparecen 
ante nuestros ojos.Unos prismáticos 
nos ayudarán a apreciar mejor las 
constantes idas y venidas de los buitres 
en los nidos. Antes de llegar al 
segundo molino, el lado izquierdo del 
río se halla cerrado por la existencia de 
una valla, ilegal como tantas otras que 
llenan nuestros caminos. La mejor 
solución si el cauce está seco es 
avanzar por él, si lleva agua no habrá
más remedio que remontar un pequeño 
collado tal como indican las marcas 
del GR66, para descender de nuevo al 
río ya cerca del Tormo Melero. Si 
hemos podido seguir por el cauce, 
enseguida nos encontramos con el 
molino y la cascada que forma la 
antigua presa. Puede ser un buen 
momento para hacer un alto en el 
camino y descansar.
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Recobradas las fuerzas, la senda se adentra en la parte más estrecha y bella del 
barranco: altas paredes de color oscuro, gris y naranja; y una espesa vegetación 
formada por robles, sargas, nogueras y chopos convierten este tramo en el más bonito 
de todo el recorrido. Enseguida el sendero se une a las señales del GR 66 y 
siguiéndolas nos encontramos con el Tormo Melero, una singular roca en forma de 
menhir perforado en su parte más alta. El barranco se va abriendo, aparecen las 
primeras tierras de labor y finalmente una pista que nos conducirá, ya sin pérdida, hasta 
Mochales. Es el momento de admirar las últimas paredes y los últimos buitres del 
camino y confortarnos por la sombra de las numerosas nogueras que siembran nuestro 
andar.

Advertencia: la ruta se ha 
descrito tal como la 
encontramos en el mes de 
agosto, cuando el cauce del 
río Mesa se halla seco 
prácticamente durante todo 
el recorrido. El trazado 
puede verse alterado en 
épocas de lluvia o en otras 
estaciones del año 



Dices tú…:
En esta sección publicaremos vuestros artículos, opiniones  etc….. El tema lo 
ponéis vosotros, lo enviáis y ya ta. Gracias a la colaboración desinteresada de 
nuestros dos articulistas.

CARTA ABIERTA DE UN RILLANO
Estimados conocidos y amigos :
Llevo  muchos años viniendo a este pueblo a pasar mis vacaciones de 
verano y durante el año me dejo caer por el pueblo cuando puedo o me 
dejan venir las circunstancias y mi yo.

Quiero exponer mis dudas sobre 
la capacidad  de nosotros los  
rillanos para  llevar a cabo 
proyectos
o mejoras para nuestro pueblo: en 
nuestras reuniones , tertulias , 
todos nosotros tenemos un
montón de ideas, soluciones, 
actividades para intentar pasar  
nuestras vacaciones lo mejor 
posible y  también  más 
entretenidas. A mi entender, la 
gente más joven, que en teoría es 
la  que más tiempo
pasa en Rillo, no está integrada en 
nuestra rutina de querer hacer algo 
por el  pueblo o por ellos 
(encontrar un lugar de reunión, 
local, etc.),y este grupo es el que 
debería seguir tirando del carro.

Todos estos grupos deberían salir de sus encierros 
y solicitar, pedir  o buscar  soluciones para
todos y no estar encerrados en sus peñas en  las 
fiestas o durante el verano deambulando por
lugares del pueblo. 
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Necesitamos la colaboración y la fuerza de 
todos para poder hacer o solicitar  cosas al  
Ayuntamiento, para que vean que somos 
todos. Ya sé que el  Ayuntamiento no es de 
vuestro agrado, pero tendremos que arreglar  
este tema, dialogando y con la palabra de 
moda……… talante.

Todos los años escucho: tal pueblo ha hecho esto, aquello , tienen tal cosa mira nosotros no 
tenemos, pues pensemos que  a lo mejor  no hemos hecho lo necesario, por poquito que sea, para 
tenerlo. Ahora mismo tenemos medios para poder comunicarnos entre todos rápidamente.( 
Internet, móvil, página web. Rillo La Asociación  ) ya sabéis el   refrán ,  pásalo…………… .).

Aquí donde me estás leyendo es un buen lugar para exponer tus inquietudes, 
tus necesidades para tus ideas para poder trabajarlas   y darles forma  entre 
todos.

ÁNIMO ,  ADELANTE, NECESITAMOS TU COLABORACIÓN
UN RILLANO



CENTRO ASTACÍCOLA DE RILLO DE GALLO

Dentro del termino municipal de Rillo de Gallo y en el monte 185 denominado Común de 
la Carrasca y dehesa de Villacabras y propiedad de la Comunidad del Señorio de Molina 

se encuentra situado el Centro astacícola de Rillo.

Este Centro con una antigüedad de mas de 20 años se 
dedica a la cría y reproducción del cangrejo de 
río,(Austropotamobius pallices). El motivo de hacer 
este centro fue a raíz de la desaparición de éste de 
nuestras aguas continentales, y con el fin de poder 
recuperar de nuevo nuestros  ríos con esta especie.

El hacer el centro en este lugar fue porque el principal factor que alimenta 
el       centro es el agua y el manantial que había en la fuente del Endrino 
era muy rico en carbonatos cálcicos, materia primordial para que el 
cangrejo desarrolle sus mudas con rapidez y consolide su nuevo 
caparazón, y por el empeño de algunos de los guardas forestales que había 
en Rillo en esa época, pioneros en la cría de esta especie sin tener muchos 
conocimientos sobre ella.

La producción  suele estar entre los 60.000 y 75.000 alevines por año que se emplean en 
hacer repoblaciones. La mayor parte de estas se realizan en los ríos esta comarca, aunque 
también se llevan a otras provincias de nuestra comunidad como  Cuenca y Albacete. 
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El hablar de la cría del cangrejo en España, es citar 
el Centro y el  pueblo de Rillo de Gallo; se puede 
decir con toda seguridad que es el único que hay en 
toda Europa. Desde hace un año que se empezó con 
los planes de recuperación de este cangrejo, la 
mayoría de las Comunidades está haciendo un gran 
esfuerzo por tener un centro como el de Rillo, por 
tal motivo una pequeña parte de la producción va 
destinada a la demanda que hay de las Comunidades 
Autónomas.

Todos podemos estar contentos de  que un centro de estas características  esté en nuestro 
pueblo, sobre todo por la publicidad que se le da, en todos los medios de comunicación,  y 
más durante el último año,  que se han realizado dos jornadas medioambientales sobre la 
recuperación del cangrejo la primera con técnicos de la Comunidad de Castilla-La Mancha 
y otra con todas las Comunidades del Estado español,  y que clausuró la consejera de medio 
ambiente,  Rosario Arévalo.
Personalmente ha sido un orgullo dirigir este Centro durante más de tres años, primero 
por lo gratificante que es estar pendiente de unos animales durante un año para ver los 
resultados; segundo, por dejar iniciadas unas obras que se están ejecutando y que 
después de más de 20 años se quedaban obsoletas y tercero, porque  permite pasar todos 
los días por tu pueblo.

José Mª Valero.
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EL OLMO 
Dado que nuestra revista toma el 
nombre de uno de los signos más 
emblemáticos del pueblo, bien 
cabría dedicarle unos pocos 
renglones a este insigne árbol.
Los olmos (su nombre de género 
en latín es Ulmus) son árboles de 
una gran longevidad y de los 
cuales existe una gran variedad 
de especies (posiblemente el que 
había en la plazoleta de la iglesia 
de Rillo fuese de la especie U. 
minor) . La mayor parte de los 
olmos gozan de una importante 
silueta que les da un aspecto 
imponente, majestuoso e 
impresionante (al menos el 
nuestro así lo era). Su tronco y 
ramas principales se elevan en 
vertical, muchas veces por 
encima de 30 m, sosteniendo una 
copa soberbia que cubre buena 
parte de su estructura, estando 
fuertemente ramificados a poca 
altura del suelo. Las ramas 
fuertes, inicialmente ascendentes 
posteriormente se doblan 
llegando casi hasta el suelo.

Las hojas, (de forma 
,generalmente obovadas,. de 
margen dentado y terminadas en 
punta) son de color verde oscuro 
y textura áspera por el haz y 
verde claro con fina pelusilla por 
el envés. 

En la naturaleza se distribuyen 
ampliamente por zonas 
preferentemente frescas y 
húmedas sobre suelos ligeros y 
bien drenados. Actualmente 
estos árboles están en franca 
regresión 

víctimas de la llamada peste de los olmos o grafiosis ( 
una infección producida por el hongo Ceratocystis
ulmi, y que es propagada por unos escarabajos 
denominados barrenillos de la corteza). Nuestro olmo 
fue víctima de ella y hubo que cortarlo después de 
varios intentos por desinfectarlo.
La madera del olmo es bastante dura, flexible y difícil 
de astillar, por lo que era utilizado para la elaboración 
de muebles con partes curvas como sillas y sillones. 
Nosotros, cuando éramos adolescentes, le dábamos 
otros usos. Algunos solíamos trepar a su tronco y 
buscar nidos o esconder los paquetes de cigarrillos en 
alguno de sus múltiples huecos dejados por ramas 
muertas. 
Nuestro olmo tenía la parte inferior de su tronco 
rodeada por tres anillos concéntricos y dispuestos a 
diferentes alturas, hechos con piedras del lugar y que 
alcanzarían en su totalidad una altura de un metro o 
metro y medio. 
Era el lugar ideal para echar una siesta, charlar, o jugar 
a lo que a cada uno se le ocurriera.

Valga como homenaje a nuestro olmo los famosos versos de A. Machado:
...”Antes que te derribe, olmo del Duero,
con su hacha el leñador, y el carpintero
te convierta en melena de campana,
lanza de carro o yugo de carreta;
antes que, rojo en el hogar, mañana
ardas, de alguna mísera caseta
al borde de un camino;
antes que te descuaje un torbellino
y tronche el soplo de las sierras blancas;
antes que el río hacia la mar te empuje,
por valles y barrancas,
olmo, quiero anotar en mi cartera
la gracia de tu rama verdecida.
Mi corazón espera
también hacia la luz y hacia la vida,
otro milagro de la primavera”

Carlos Lopesino.



¿QUÉ HACEMOS CON LAS FIESTAS?

¿ Hacia dónde queremos dirigir nuestras 
fiestas?

Para que voy a contar mis recuerdos de 
cuando era niño, de las grandes fiestas que 
había en Rillo, fiestas para todos, jóvenes, 
menos jóvenes y mayores es algo que 
queda  para mi. Probablemente muchas de 
las cosas que os fuera a contar os harían 
traer recuerdos y jugáramos a eso de ¡que 
bonito era! ¿te acuerdas cuando?.Todo eso 
es pasado y no va a volver.

Progresivamente ha ido surgiendo en mi a 
lo largo de los años un cambio que supongo 
yo sea normal. No hará mucho estaba 
deseando que la plaza estuviera llena, que 
hubiera muchíiisima gente y que sobre todo 
el grupo fuera buenísimo. Ahora mismo no 
me importa tanto que esté llena la plaza, ni 
que los grupos sean la leche. Entiendo eso 
sí, PORQUE TENGO MEMORIA, que  a 
las generaciones que vienen por detrás les 
guste lo que a mi me gustaba entonces. Hay 
una diferencia, yo desde los 16 años estoy 
organizando fiestas. 

A los jóvenes ¿cuántos de vosotros habéis 
organizado las fiestas? Entiendo que 
probablemente con organizar vuestras 
peñas tenéis bastante ¿verdad?. Y el resto 
de las fiestas que vengan dadas. Es verdad 
que vosotros no exigís como otros, más 
adelante hablaré de “los otros” lo único que 
hacéis es que si no os gusta el grupo me 
voy a mi peña y dejo la plaza vacía 
¿verdad? Por suerte estamos en democracia 
y se puede hacer pero así las fiestas se van 
poco a poco. Tenemos que pensar un 
poco en el bien de todos y no en el mío y 
en mi Peña. Probablemente las Peñas 
hayan matado un poco las fiestas, porque lo 
que empezó como lugar de cena y copas en 
el descanso es ahora lugar de reunión de las 
distintas Peñas, cada una separadas. Y lo 
peor de todo llenas a la hora del baile.

Por  otro lado está el grupo de mayores
jóvenes jubilados. Un año dicen que no 
hay baile por la tarde y que ellos pagan 
para tener ese baile. Cuando hay baile por 
la tarde (cosa que si no saben se lo digo yo, 
a los grupos les sienta fatal y cada vez 
encuentras menos) están preparando la 
cena. Empieza el baile de la noche yyyy
bueno como estamos en el postre, café, 
copa y puro pues bajo a la plaza a las tantas 
cuando ya casi están con el pase de los 
jóvenes. 

Luego están los silbidos, las amenazas de 
cortar el cable a los músicos etc etc etc.

A lo mejor hay que silbar a las ocho de la 
mañana el día de la fiesta cuando se está
recogiendo leña para comer las sardinas, o 
cuando se monta el escenario, las luces etc
etc etc… ¡Es verdad1, se me olvidaba , que 
la mayoría de vosotros, como decía a los 
jóvenes no habeis organizado las fiestas o 
no teneis a ningún hijo que las haya 
organizado para saber lo que es. Bueno 
bueno yo hago el chocolate y con eso me 
libro ¿verdad? o trabajo en mi peña y con 
eso mi libro ¿verdad?. Amigos mirad las 
caras de los familiares, por cierto amigos 
vuestros,  de los que la organizan haber si 
les hace gracia los silbidos y las protestas. 
Esto no es quien paga protesta, esto es 
quien paga y colabora  puede saber de que 
va y seguro que no protesta y piensa que ha 
sido mala suerte y que al año que viene se 
intentará . O sea que a priori no sabes como 
va a ser el grupo, ni lo que va a tocar.
.
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Me dejo un apartado especial para “Los Otros”, si, si que como en la película de 
Amenábar parece que están muertos pero al final no (o al revés) Pues si esos son los 
que no se les ve cuando hay que hacer algo, luego resulta que el día de la comida, 
¡sorpresa! la primera mesa en estar colocada es la suya, ¡a la sombra!, si si son los 
mismos que probablemente no hayan organizado una fiesta en su vida o que para una 
que organizó ya tiene comodín para el resto de su vida. O los mismos que dicen que 
el organizaría las fiestas de otra manera: tomo palabra, por favor hacedlo.

Ya por último se viene hablando del sistema de distribución de organización de 
fiestas o sea que cada año sea una peña (hay alguno que en el mes de junio dice ¡ah 
si yo no sabía que era nuestra peña!! me parto. Bueno probablemente siempre les 
toque a los mismos en cada peña, que lo que haga este sistema es que la distancia 
entre las distintas generaciones se haga más grande. A lo mejor tenemos que hacer 
una reflexión sobre ello y cambiar este sistema. Se puede volver al sistema de elegir 
a dedo. Nominalmente se nombraría la Comisión de Fiestas y así estaríamos 
gente de distintas edades relacionados, interrelación de las distintas peñas, familias, 
cosa que ese está perdiendo. En esa comisión habría distintas edades para poder 
opinar y además estoy seguro que las distintas familias ayudarían en las fiestas.
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Probablemente este artículo no sirva para 
nada, o que alguno al leerlo diga: ¡qué razón 
tiene!,  pero que a los dos días se le haya 
olvidado. Otros pensarán que quien es este 
para dar tanta caña. 

Pues mirad soy el que piensa que el pueblo 
no solo es el verano que hay que apoyar a la 
gente que vive allí en invierno, el que 
entiende que haya gente que pase de todo, 
que mire hacia otro lado (mire hacia otro 
lado cuando con el no le va nada), entiendo 
que estamos saturados con nuestros trabajos 
para meternos en más rollos, entendido está. 
Pero machotes algún día no estarán los 
tontos de turno y??? Ya veremos. Nadie es 
imprescindible???.  Si queréis rompemos la 
baraja y que sean las fiestas el 8 de 
Septiembre una charanga las cabezas y pa
casa, ¡eh! que se lo pasa uno genial, no 
quitemos mérito ¿lo que piensan ahora esto 
no son los que promovieron tener más 
fiestas?.

Con todo ello, en este pueblo
hay buena gente, gente que no 
se moja pero buena gente, gente
que barre la puerta de su casa 
pero no la del vecino, pero 
buena gente.

Me sigue encantando ir al 
pueblo, ver a la gente del 
pueblo, tomarme el vermut (o 
sea 20 cervezas ) en el bar, 
hablar de montaña, caza, de lo 
que se puede hacer y de lo que 
no. Me encanta las macro cenas 
que se hacen etc etc etc. 

¡semos buena gente coño! 

FELICITAR A LOS IDEOLOGOS Y ORGANIZADORES DE LA 
FIESTA DE TATOO PARA RECAUDAR FONDOS PARA LAS 
FIESTAS.



Sopa de letras:
En el siguiente crucigrama puedes encontrar seis plantas AROMÁTICAS que se dan 
en Rillo. ¿Las “hueles”?. (Se puede “oler” de derecha a izquierda, de izquierda a 
derecha, de arriba a bajo, de abajo arriba, y en diagonal).
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P E T O N I T A S E R O

O L M O S I E R T H N M

A M E N T A E O J E T A

C A N S T O P S A R I A

I C O C P L I O R E T C

V O C A R L A S A U O N

A M I R A I I R I I A O

T I M O R M S E N E S P

U O R E M O R A G O I F

Y L L A U T A X Z O P E

E S A D N A V A L S R N

Y A N E I C U P E R E A

LA RESPUESTA, PARA LOS QUE HAN TENIDO POCO OLFATO, TAMBIÉN TIENE 
SU TRUCO:            ogeilpseatnemadnavaloremorarajollimot

Centro Cívico Comercial, local 8
Ciudad del Transporte
50820 Zaragoza
Tfno:976 459 056 - fax: 976 459 057

www.gruashombrados.com



AGRADECEMOS LA COLABORACIÓN 
DE LOS  DISTINTOS ANUNCIANTES.
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REFLEXIÓN 
COLABORACIÓN

QUEREMOS QUE DESPUÉS DE HABER  EDITADO 
ESTOS DOS NÚMEROS Y EXPUESTOS SENTIMIENTOS,  
OPINIONES……..

ES LA HORA DE HACER Y COLABORAR Y APORTAR 
CADA UNO SU GRANITO DE ARENA, QUE POR 
PEQUEÑO QUE SEA ES MUY IMPORTANTE.

NUESTRO OBJETIVO ES DESTERRAR DE LAS CALLES 
DEL PUEBLO
LA FAMOSA FRASE: HAY QUE HACER.
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