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¡¡ YA LLEVAMOS TRES NYA LLEVAMOS TRES NÚÚMEROS!      MEROS!      
¿¿QuiQuiéén lo iba a decir? Y ademn lo iba a decir? Y ademáás poco a s poco a 
poco vamos mejorando sobre todo en la poco vamos mejorando sobre todo en la 
calidad de los artcalidad de los artíículos. Es mculos. Es máás hay s hay 
artartíículos que no hemos puesto y que culos que no hemos puesto y que 
tenemos guardados para el prtenemos guardados para el próóximo ximo 
nnúúmero. De todas formas espero que mero. De todas formas espero que 
poco a poco se vaya animando mpoco a poco se vaya animando máás s 
gente.gente.

Uno de los objetivos que nos marcamos parece Uno de los objetivos que nos marcamos parece 
ser que se estser que se estáá consiguiendo, es el consiguiendo, es el 
despertar la curiosidad de la gente y despertar la curiosidad de la gente y 
animar a colaborar a la gente  animar a colaborar a la gente  
escribiendo en la revista.escribiendo en la revista.

Nuevamente tenemos un artNuevamente tenemos un artíículo de cculo de cóómo se mo se 
vivvivíía en a en RilloRillo escrito por escrito por CiriacoCiriaco, que , que 
por otra parte sigue con su labor por otra parte sigue con su labor 
encomiable en la encomiable en la webweb..

CCáárlosrlos de nuevo nos escribe un interesante de nuevo nos escribe un interesante 
resumen de los 5 aresumen de los 5 añños de vida del Foro os de vida del Foro 
de de RilloRillo..

Damos la bienvenida a padre, Antonio, e hija, Damos la bienvenida a padre, Antonio, e hija, 
Rosa. Valeros ambos dos. Animarles Rosa. Valeros ambos dos. Animarles 
para que en sucesivos npara que en sucesivos núúmeros nos meros nos 
acompaacompaññen con sus fanten con sus fantáásticos artsticos artíículos.culos.

Antonio nos irAntonio nos iráá diseminando poco a poco, diseminando poco a poco, 
bajo promesa, como se ha llegado a bajo promesa, como se ha llegado a tenrtenr
lo que tenemos en el pueblo y las luchas lo que tenemos en el pueblo y las luchas 
que se tuvieron para mantener el que se tuvieron para mantener el 
Ayuntamiento.Ayuntamiento.

Por Por úúltimo una grata sorpresa en esta revista ltimo una grata sorpresa en esta revista 
es la aparicies la aparicióón de Gregorio con un n de Gregorio con un 
interesante interesante ““ripioripio”” como lo llama el como lo llama el 
aunque yo le aaunque yo le aññadiradiríía el apellido de a el apellido de 
““protestaprotesta””

Gracias a todos que poco a poco subGracias a todos que poco a poco subíís el nivel s el nivel 
del Olmo.del Olmo.



HISTORIA DE RILLOHISTORIA DE RILLO

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

La Siega
La siega era la tarea más importante de los agricultores de Rillo en 

aquellos años. Terminar la siega con éxito era conseguir la supervivencia de todo 
el año siguiente. Tenía en vilo a los agricultores en este período del verano, 
especialmente en los últimos meses en que las espigas estaban para cosecharse y 
las tormentas amenazaban con acabar destruyendo el esfuerzo puesto por toda la 
familia. Con la finalización de la siega se cerraba la preocupación mayor del 
rillano de entonces, más bien diría yo angustia. Y está preocupación no es en 
vano, es fruto de la experiencia que a lo largo de toda una vida han tenido estos 
agricultores. Después de labrar, sembrar, abonar, escardar y realizar todos las 
tareas que llevan emparejados los cultivos, llega una nube negra que descarga la 
tormenta de “piedra” y manda al garete todas las esperanzas puestas en la 
cosecha.

Estos hechos son los que han tejido a lo largo de 
los siglos la especial psicología del campesino: 
lo hacen tacaño, ahorrador podría decirse, pues 
no tiene nunca segura su retribución. Hay que 
guardar para el año siguiente. Desde luego no es 
la pensión ni el sueldo mensual que hoy día cae 
seguro. Por eso segar y recolectar la cosecha 
suponía asegurar su renta de ese año, al tener 
toda su mies sobre los trenales, sin riesgo de 
que las espigas cayesen rotas por el granizo.

Como puedes supone lector amigo sólo estamos hablando de la siega de los 
cereales. No hablamos de la siega de la remolacha, que también se hacía con hoz, 
ni de la del alfalfe o el pipirigallo, con hoz o dalla. En Rillo no había alfalfa y 
esparceta, había alfalfe y pipirigallo y se corría el riesgo de recibir una mirada de 
cachondeo si se mencionaban estas palabras, por ser calificado como un  
sabiondo de pacotilla.



La vida en la siega.

La vida en el periodo de la siega era de lo más intensa y, además, trabajando lejos de 
casa. Había que segar en el momento justo en que la mies estuviese suficientemente 
seca, por tanto no se podía descuidar nada, todo tenia que estar a punto y todo 
pronto. El trabajar de sol a sol no es un dicho sino una realidad. En el tajo se estaba 
nada más despuntar el día, más bien entre dos luces, y la vuelta cuando caía la 
noche. A esto hay que añadir los tábanos y las moscas que no dejaban tranquilo a 
nadie. El entretenimiento de los chavales podía ser el echarse una competición para 
ver quien cazaba más tábanos, para cortarles las alas y verlos andar.

El almuerzo y la comida siempre 
en el tajo para no perder tiempo, 
aunque se estuviese cerca del 
pueblo. Antes de salir de casa se 
había tomado el trago de 
alcarreño y las galletas, o la 
torta hecha en el horno de Rillo, 
el tentempié que permitía 
aguantar hasta el almuerzo. La 
comida la llevaba el chaval de la 
casa al tajo, en la mula o el burro 
que quedase libre en esos días. 

La comida siempre que fuera posible se hacía a la sombra del árbol más próximo, la 
sabina, el pino o el chopo que estuviese por allí, dependiendo si se estaba cerca del 
monte o por la Vega de la Serna, al lado del río Gallo. No se pueden olvidar en este 
momento los tragos de vino que se echaban en el tajo. Las bebidas, vino y agua, se 
guardaban debajo de alguna manta junto a un árbol si había, y si no colocando unos 
haces encima para que no se calentasen en exceso. Cada vez que se llegaba al final de 
la parcela, llegaba el momento de refrescar la boca con un trago de vino de la bota y 
otro de agua en la botija de Priego.



De la intensidad de estos trabajos da idea el que no se celebrasen como días festivos ni 
los domingos. El domingo se iba a misa de madrugada y se salía para la siega con las 
mulas a toda marcha. Solo el 25 de julio se festejaba, Santiago Apóstol que solía 
coincidir con la mitad de la siega, y aún así se trabajaba hasta la hora de misa que se 
celebraba lo mas tarde posible, a eso de las doce. Durante todo el verano el pensamiento 
festivo sólo estaba en la finalización de la trilla. Había que terminar antes del 1 de 
septiembre para ir a la feria de Molina y en todo caso nunca más tarde del 8 de 
septiembre para la fiesta de Rillo. La idea era estar lo más liberados posible de los 
trabajos de la recolección para la fiesta. 

Pensando en estos días también se protegía el cuerpo 
contra el sol del mes de julio. Las mozas con la cara 
totalmente cubierta, sólo los ojos quedaban libres, 
para proteger la piel y que estuviese lo más blanca 
posible; que no se notara que se había trabajado 
como negros en la siega y en la trilla. Nada que ver 
con el tostado de las playas de hoy. Los mozos y los 
hombres con el sombrero de paja calado hasta el 
fondo de la cabeza; al final de la temporada el 
sombrero podía tener podridos los bordes por el 
sudor de la cabeza, especialmente la parte de la 
frente.

Los preparativos de la siega
El periodo de los años cuarenta/cincuenta se 
caracteriza por el paso de la siega con la hoz 
a la agavilladora y posteriormente a la 
atadora (segadora-atadora en la terminología 
formal). Antes de entrar a contar la 
operación en si nos detendremos un poco en 
los preparativos. 

Entre otras cosas, antes de la siega a mano o con agavilladora, había que haber preparado los
vencejos. De la siega del año anterior se seleccionaba la paja de centeno, a la que se le había 
sacado primero el grano. Esta paja era más larga y fina, por lo que se ataban mejor y eran más 
grandes los haces.  Evidentemente no se podía trillar el centeno, para que quedase la paja sin 
romper y en consecuencia el vencejo perfecto. Para sacar el grano se golpeaban las espigas 
sobre un trillo inclinado, colocando una piedra en uno de los laterales, para hacerlo más 
fácilmente. El golpeo para que saliera el grano se hacía por el lado en el que están incrustados 
los pedernales. 
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Una vez separado el grano, el 
vencejo se hacía a la 
finalización de la trilla o se 
guardaba la paja para hacerlo 
al comienzo de la siega del 
año siguiente. En ese 
momento, los manojos de 
paja se metían en una acequia 
en remojo por el lado de las 
espigas para que se 
ablandaran y se pudiese hacer 
el nudo más fácilmente, pues 
la paja quedaba más flexible. 
El vencejo se hacía con dos 
puñados de paja, atándolos 
por la parte más fina, es decir 
por el lado de las espigas, de 
forma que resultaba ser el 
doble de la longitud de la 
paja de centeno, ya de por sí
más larga que la del trigo o 
los otros cereales.

CL MADRID 17 BAJO 28901 GETAFE (MADRID) 
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La operación de remojado volvía a repetirse el día de la siega. En este caso se metían 
todos los vencejos en el río o la acequia más próxima a la casa. Para envolverlos a 
continuación en un saco que los mantendría húmedos todo el día en el tajo. De está
forma se mantenían flexibles, se ataban mejor y no se rompían. Y todo este trabajo, 
lector amigo, para confeccionar el sucedáneo de una simple cuerda con la que poder 
atar un haz. Esto te dará idea de los esfuerzos que había que hacer para  preparar toda la 
siega. 

La siega con hoz
Empecemos con la tarea de la siega. Al tajo se llegaba entre dos luces por lo que 
había que levantarse una hora antes por lo menos. La hora de la fresca es la mejor 
para acelerar la siega. Con la solanera del mediodía había que descansar con más 
frecuencia.
Los aperos de la siega son simples, una hoz y una zoqueta de madera. La hoz con 
la derecha y la zoqueta, donde se van a meter tres dedos, en la mano izquierda, 
sobre la que se atará con una cuerda a la muñeca. Tiene un agujero en el exterior 
para que la mano esté aireada y dejando el dedo índice y el pulgar libres para que se 
puedan coger las manadas sin problemas.  La zoqueta evita cortes en los dedos de 
la mano izquierda, al pasar la hoz muy próxima a la mano. Con ella se siega con 
mucha mayor rapidez, al despreocuparte de los posibles cortes. Habitualmente los 
segadores también se colocaban un mandil con peto de lona o de cuero para que la
mies que golpeaba el cuerpo, cada vez que se cogía una manada, no destrozase las 
camisas. 



Así que con estos elementos la fila los segadores se dirige a cortar mies, con la 
separación entre ellos lo suficiente para no entorpecerse. La anchura que se cubre entre 
todos los segadores es una lucha, que se empieza en un extremo del piazo y se termina 
por el otro. Manada a manada se van avanzando los metros, doblando la columna 
vertebral hasta casi tocar el suelo con las manos. Manadas que se irán colocando en 
gavillas en fila, según se avanza en la línea del tajo. Varias de estas gavillas, tres o 
cuatro podían ser suficientes, se atarán con los vencejos preparados para hacer un haz. 
Mediante el garrotillo se hace un nudo con los dos extremos del vencejo, se necesita 
habilidad y fuerza por lo que era el hombre más fuerte de la casa el encargado de atar 
los haces. De aquí la necesidad de que la paja del vencejo esté humedecida y sea 
flexible para que no se rompa.

Una vez atada la mies, se reunían los haces en 
trenales, a la espera del tiempo del acarreo. Se 
hacían pequeños o grandes trenales
dependiendo de la forma en que se realizase el 
acarreo; pequeños si se hacían con mulas y más 
grandes si era con carros, para no tener que 
cambiar muchas veces el carro de un trenal a 
otro en el momento de la carga, sin antes 
haberla atado para llevarla a la era 
definitivamente.

La siega con agavilladora y la llegada de la atadora.

La  agavilladora será la maquina que redima a los hombres y mujeres de Rillo del trabajo 
más duro de la siega. Después de la guerra, momento en que nos situamos en este 
comentario, la maquina agavilladora se empieza a generalizar. La siega a mano continua 
durante bastantes años más, aunque se tuviera maquina agavilladora, porque se tenían 
muchos rochos donde no se podía llegar de otra forma que a pie con una mula y había que 
sembrarlos todos, hasta sacar el último grano de trigo. Las cuadrillas de segadores de Murcia 
o Aragón eran ya batallitas de los abuelos de los años treinta, eran de antes de la guerra. En 
estos años todo se resolvía ya con la gente del pueblo y los “criados” que se contrataban, 
unos por todo el año y otros para la temporada del verano. No olvidemos que por aquellos 
años había más criados en el pueblo que vecinos. En aquel tiempo se trabajaba mucho y duro 
pero no se pasaba hambre, por lo que muchos jóvenes de otros pueblos terminaban 
trabajando en el regadío y en el secano de Rillo. Por lo menos se comía pan, garbanzos y 
“chicha”.



La agavilladora va tirada por 
dos mulas que, al mismo 
tiempo que la arrastran, 
mueven su rueda motriz que 
conecta con las cuchillas del 
corte y las tres aspas, que 
tumban las espigas sobre el 
tablero. Una de las aspas, 
según este programada, 
arrastra la gavilla al suelo, 
lista para que se pueda coger 
con el garrotillo y colocarla 
sobre el vencejo para ser 
atado. Aunque tenía un 
asiento, por lo general no se 
sentaban para no cargar a las 
mulas con más peso. Más bien 
lo que se hacía era que un 
hombre tirase de las mulas 
para dirigirlas mejor, 
aproximándose lo más posible 
al tajo.

Al comienzo de los años cincuenta llega la primera atadora al pueblo. Comienzan a 
desaparecer los vencejos, que son sustituidos por el hilo de sisal. La tecnología complica la 
vida del agricultor de la hoz y la zoqueta; los herreros de Molina o Corduente se 
reconvierten en mecánicos y tienen más trabajo, así que en algunos casos más problemas 
para los agricultores.

El acarreo
Cuando se había finalizado las siega se tenía que 

acarriar la mies hasta la era. Como en la siega, en el acarreo también 
había varias formas de llevar la mies a la era. Cuando los piazos
estaban lejos y sin posibilidad de llegar con el carro, eran las mulas 
pertrechadas con la albarda, que se sujetaba pasando la cincha por 
debajo del animal, con unas amugas sobre las que se cargaban los 
haces de mies. Por lo general se cargaban unos nueve por caballería; 
primero dos haces en uno de los lados de la mula, sujetados 
provisionalmente con la soga acarriadera. Se pasaba al otro lado, se 
colocaba un haz encima de las amugas y se cargaban los cuatro de 
ese lado atándolos. Se volvía de nuevo a los haces que se habían 
dejado solamente sujetos y se ponían los otros dos haces, con lo que 
ya se podía atar en firme. También se acarriaba con mulas el cereal 
que se sembraba en los alrededores del pueblo, porque no había 
caminos, eran sendas entre los huertos y no se podía entrar con un 
carro.



El acarriado se hacía también con el carro, el problema radicaba en conseguir que la carga 
llegase a la era sin que antes se hubiera desparramado por el camino. Y esto no es por 
fallos de los acarríadores, sino porque los caminos dejaban mucho que desear, el 
permanente traqueteo podía acabar con un lado de la carga en el suelo. Por supuesto que 
podía haber problemas peores: que el camino estuviera encharcado y que se hundieran las 
ruedas del carro hasta el cubo. Que decir del paso del “río Molina” por el vado de la Serna 
(en Rillo el río Gallo cambiaba de nombre, era el río Molina). Las mulas, poco 
acostumbradas al agua, podían negarse a cruzar el río, con lo que se podía montar un 
guirigay en la mitad del vado.

Esta descripción que hacemos tan precisa, 
de que primero se siega, luego se acarrea 
y después se trilla, no se corresponde 
exactamente con la realidad. Como 
decíamos al principio, la naturaleza puede 
dar todo tipo de sorpresas. Puede haber 
parcelas que tarden más en secarse, lo 
que obliga a iniciar el acarreo cuando 
todavía no se ha terminado la siega. La 
avena es más tardía que el trigo por lo 
que puede ser necesario esperar unos días 
más que para la cebada –la primera que 
cae– o el trigo. Todo esto no quiere decir 
que se relajase el trabajo entre tarea y 
tarea, mas bien lo contrario, no solo se 
trabajaba de sol a sol, sino que se 
mantenía la tensión de toda la familia 
hasta que no se viera la mies en la era.

Una vez la mies en la era, con la cina lo 
más alta posible, como muestra de que la 
cosecha había sido buena, la siega se 
daba por finalizada y suponía saber que 
se había conseguido lo necesario para 
vivir un año más. No quiero olvidar decir 
que de toda la cosecha, era la producción 
de trigo lo único que se ingresaba en 
metálico para vivir. La  venta tenía que 
hacerse con carácter obligatorio, hasta el 
año 1952, al Servicio Nacional del Trigo. 
No entramos aquí en profundizar a donde 
llevaba esta obligatoriedad: el 
racionamiento, las cartillas familiares 
(harina, aceite, azúcar, café, tabaco, etc), 
el estraperlo,  los de “Abastos” y todos 
los miedos, miserias y avatares que todo 
aquello acarreaba. 

La cebada y la avena eran para mantener los animales, lo mismo ocurría 
con el alfalfe, el pipirigallo,  la veza, los yeros o los garbanzos (segados o 
arrancados). No era nada extraño el dicho de “sólo trabajamos para los 
animales”. Bien es verdad que de estos animales llegaba, en primer lugar,
el trabajo de las mulas y el burro, de otros la carne, la leche y también la 
lana; pero esta es otra historia, tan dura y miserable como la de los cultivos, que ya no nos cabe 
aquí.

A partir de aquí, con la mies en la era, a seguir sufriendo con la trilla como ya os contamos en el 
número uno de EL OLMO

Ciríaco Vázquez Hombrados



El LavaderoEl Lavadero

• Cambio de imagen a la huesera y jardín 
del m édico
Pues hay gente que le gustaba más los 
setos y hay gente que le gusta más la 
madera nunca llueve a gusto de tos por lo 
tanto lo acaecido acaecido está para bien 
o para mal, por lo menos se ve 
movimiento.

• Siguen los “jovenes” y niños sin tener 
sitio
Desde muchos sitios se alzan voces que no 
se dejan oir bien, pidiendo, implorando 
rogando y exigiendo un sitio para los 
niños y jóvenes, también para las distintas 
asociaciones. Desde el Ayuntamiento se 
están haciendo las gestiones pero esto 
parece la obra del Escorial. ¡¡Ya hace 
mucho tiempo!! Que dejamos a nuestros 
jóvenes sin local y pensamos que ¡ya es 
hora que tengan algo! ¿acaso solo nos 
movemos si alguien querido o conocido lo 
necesita?.

• Exposición de Retratos
En de el 1 de Agosto amos a tener retratos 
antiguos y nuevos de la gente, parajes de 
Rillo. Alguna de las fotos son interesantes. 
Sobre to las antiguas.

• Arreglo de Hogar
Pues mira tú que hay gente en Rillo que 
trabaja sin pedir nada a cambio y trabja
para todos. Pues llegaron unos jubilados 
(no quiero nombrarlos para no dejarme 
alguno y luego se me enfade). Y esta vez 
si sin pedir nada a cambio sin  tener 
ningún  beneficio los tíos pintaron el bar. 
¡¡OLE  OLE Y OLE!! Eso es lo que hay 
que hace pasando un buen rato.

• Mancomunidad….
Pensamos pues algunos que la cuadrilla 
que hay de la mancomunidad puede 
colaborar en veranito un poco más así
como las distintas maquinarias que tienen 
poder utilizarlas bajo petición. Así pues no 
estaría mal que la maquina que tiene se 
utilizara para limpiar la canaleja.

•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 dinerillo 
para tener agua.

-Dices tú ¿nos van hacer otro 
depósito?

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

•Lanza por el Alcalde
A menudo, oigo hablar de nuestro 
Alcalde, y me dan "rabia" muchas 
cosas, me gustaría que nos 
pusiéramos a pensar un poco: en 
primer lugar; es "una buena 
persona", ¿Quién hubiera 
"aguantado" tantas cosas, como las 
que ha "aguantado" él?. Cada vez 
que hemos necesitado algo, siempre 
nos ha escuchado y nos ha tratado 
de ayudar en todo lo que ha podido. 
Por eso, me gustaría preguntaros: 
¿Quién limpia la Sala del Médico? 
¿Quién limpia el "caz"?, y miles de 
cosas más que hace, por todos. 
Vamos a preocuparnos un poco más, 
de colaborar con él, no contra 
él,¿no,nos irá un poco mejor a 
todos? .

•To poque nos quedemos sin 
sardinas

No está el horno pa bollos y lo 
mismo en fiestas no se puede hacer 
fuego en el borbollón

Esperamos que sean interesantes:



Hooooooooola torpedos.

Bueno bueno, bueno, bueno. Parece que esto marcha. La verdad no hubiéramos 
pensado que podíamos sacar el tercer número de la Revista con tanto contenido y 
tantos artículos. ¡¡LA GENTE SE ANIMA CHICOS!!. Bueno no sólo de la 
Revista queremos vivir no????. 

Poco a poco, seguimos intentando hacer cosas. El proyecto del campo de Petanca 
está entregado y aprobado verbalmente por el Alcalde. Solamente hace falta que 
NOS PONGAMOS DE ACUERDO UNA MAÑANA. Y podamos hacerlo. Es 
fácil sencillo y económico. Además da un servicio más para la gente del pueblo. 
Pensamos que era una buena idea. Lógicamente la gente que colabore en esta 
mañanita, pues algún heladito, chuletilla o jamoncito tendrá. 

Por otro lado ahí tenemos la exposición de fotos. Son las primeras de muchas que 
hemos recopilado. La idea es hace cada año una y seguro que la gente al ver esta 
primera empezará a sacar las fotos que tienen guardadas desde hace mucho y 
lógicamente la exposición irá mejorando año tras año.

El presidente en persona está en comunicación con el Ayuntamiento 
continuamente para consultarle acerca del traslado del Ayuntamiento a la parte 
de arriba del médico. No parece ser tarea fácil porque hay que hacer algo de obra 
y supuestamente no hay albañiles por la comarca que lo hagan. Esperamos 
sinceramente que sea lo antes posible para que los niños y no tan niños tengan en 
la parte de arriba un lugar para poder estar. Es nuestro objetivo número uno.

Pretendemos el día 14 de Agosto a la 13:00 convocar la Junta anual para poder 
realizar los pasos pertinentes que nos requiere la ley. Por favor si queréis tratar 
algo en el orden del día comentárselo algún miembro de la Junta (Orlando Pérez, 
Pablo Abánades, Oscar Abánades….). También os pediría que pudierais acudir 
para así aportar alguna idea, ruegos y preguntas.

Nuevamente nos hemos hecho cargo de la Lotería, apoyados por el club de 
Montaña, así vamos sacando un dinerillo para diversas cosas y proyectos, no solo 
para las fiestas. 

Por último deciros que estamos esperando que Ibercaja nos conteste en relación a 
las subvenciones que les solicitamos en Junio pasado para financiar revista y 
exposición de fotos.

saaaaaaludos

La La 
AsociaciAsociacióón n 
dice:dice:



La Recocina:

• Morcilla de Arroz..
1kg de Arroz..
600 gr. de manteca de cerdo.
2 l. de Agua..
½ kg. de cebolla
½ l. de sangre de cerdo.
60 gr. de sal.
1 rama de laurel

Se pone a cocer en el agua el arroz, 
con una rama de laurel y la sal unos 
cinco o seis minutos.
Se retira del fuego y se deja en la 
caldera otros cinco minutos tapado 
con un paño.

En un barreño se pone la cebolla 
picada y se añade el arroz, se 
remueve bien y se añade la sangre, 
una cucharadita rasa de pimienta, 
otra de canela y pimentón al gusto. 
Se remueve bien la mezcla y ya está
listo para embutir en las tripas.

Una vez embutidas, tendremos agua 
ya caliente en la caldera y se ponen 
las morcillas a cocer 
aproximadamente una hora. Se deben 
pinchar antes de meterlas a cocer 
cerca de los extremos para sacarlas el 
aire.
Optativo: añadir un poco de sal al 
agua al cocerlas. 
Una vez que estén cocidas se cuelgan 
para que se oreen.

¡ A ponernos moraos!

• Leche Frita.
1 l. de leche.
1 vaso de harina.
Azúcar 4 o 5 cucharadas aprox. (al 
gusto)

Se pone la harina en una sartén y se va 
añadiendo la leche, no se deja de 
remover hasta que esté cocida la 
mezcla.

Se pone en una fuente a enfriar. Una vez 
fría se corta y se reboza en harina y 
después en huevo.

Se van friendo por tandas y una vez 
fritas se espolvorean con azúcar.

¡me voy a probarlas!



Para viajar desde el sofá. 

Título: “El último Judío", 

Autor: Hoah Gordon.

Editorial: Círculo de Lectores 

Yonah, toledano sólo tiene quince años cuando los Reyes 
Católicos promulgan el decreto de expulsión de los Judíos 
de España. Sin familia ni hogar, tratará de abrirse camino 
bajo una identidad falsa que con el tiempo le llevará a 
enfrentarse cara a cara con quienes, por ambición y 
fanatismo, le obligaron a vivir en continuo sobresalto.

Para ver y sentir.

RUTA III. Alto Tajo 2
- Salimos de: Cuevas Labradas (carretera de la Virgen de la 
Hoz a 5 Km de Torete)
- Llegamos a: Cuevas Labradas (circuito senderismo)
- Tardamos: 5 horas aprox.
- Tiempos parciales:
de Cuevas Labradas al primer cruce 1h
del cruce a las juntas del Tajo con el Gallo 1h 30’
regreso 2h 30’
- En que época: cualquier época del año
- Dificultad: baja
- Distancia: 19 Km. aprox.

Descripción:
Frente a la iglesia del pueblo de Cuevas Labradas tomamos la única pista existente que se 
dirige hacia el monte. Nuestro camino discurre junto a eras y antiguos pajares, ahora la 
mayoría en desuso y algunos hundidos; a nuestra izquierda encontramos una fuente y un 
abrevadero de ganado recientemente construido, a la derecha una bonita vista sobre el 
barranco del Gallo. Enseguida el camino gira a la izquierda y se inicia una subida 
pronunciada, única dificultad de todo el recorrido, que culmina en un cruce de caminos junto 
a un prado, desde aquí podemos disfrutar con unas preciosas vistas sobre los cañones del 
Tajo y los pinares que los cubren. Tomamos la pista de la derecha que discurre entre tierras 
de labor, sabinares y encinares hasta alcanzar otro cruce que reconoceremos por una marca 
que avisa que no nos hallamos en un coto de trufas.



Seguimos recto por la pista principal 
que va descendiendo mientras se 
adentra en el pinar. Las vistas son 
magníficas, a nuestra derecha vamos 
descubriendo el barranco del Gallo que 
antes habíamos abandonado, enfrente 
se abre ante nosotros la hoz del río 
Arandilla y los espesos pinares de la 
Torrecilla del Pinar. Siguiendo el cerro, 
nuestra ruta va girando hacia la 
izquierda enfrente nos sorprenden 
grandes paredes calizas de tonos grises 
y anaranjados; si es temprano, es 
posible que veamos los primeros 
vuelos de los buitres que anidan en 
ellas. Abajo el cauce del Gallo y la 
carretera de Zaorejas nos acompañan.

En la parte más baja volvemos a 
encontrar la pista que dejamos al 
iniciar el descenso y que nos servirá
para regresar al punto de partida. A un 
kilómetro del cruce llegamos a un 
refugio forestal situado junto a una 
fuente y una balsa, utilizada por los 
servicios de extinción de incendios en 
verano. Puede ser este un buen 
momento de tomar un respiro y hacer 
un alto en nuestro camino, que culmina 
un poco más allá. Encontraremos un 
prado con marcas de automóvil que 
cruzaremos, desde este punto pueden 
disfrutarse unas vistas impresionantes 
de la zona donde el Gallo se encuentra 
con el Tajo. Puede admirarse el puente 
de San Pedro, la Escaleruela, el balcón 
del Tajo, las Juntas ... ; en resumen, un 
sinfín de algunas de las mejores 
postales de todo el alto Tajo.

Tlf:607732738

Desde este punto, iniciamos el regreso por la misma pista hasta alcanzar el cruce, 
pasado el refugio forestal. Aquí giramos a la derecha y empezamos a ascender por una 
zona umbría, húmeda y muy boscosa; que agradeceremos sobre todo en días muy 
calurosos. Si prestamos atención, podremos descubrir huellas que delatan la gran 
cantidad de especies de caza mayor existentes en esta zona. Hallamos numerosas vallas 
para el ganado y parideras caídas y abandonadas, en caso de duda, podemos 
orientarnos, por las marcas de los puestos de las monterías invernales. La ascensión 
culmina al llegar a un nuevo cruce donde encontraremos la pista inicial, por donde 
regresaremos hasta llegar de nuevo al pueblo de Cuevas Labradas.

- BTT: a partir de la zona 
de las juntas, la pista avanza 
hasta llegar al vado de 
Salmerón, donde puede 
tomarse la pista que cruza el 
Tajo o, bien, la que asciende 
hasta el pueblo de Escalera 
y desde allí regresar a 
Cuevas Labradas, a través 
de Cuevas Minadas.



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.

SUGERENCIAS E IMPRESIONES

También don Quijote es de Rillo y estuvo en Rillo... .
En honor a la aparición del Quijote  de 1605

Casi todos los lectores de esta revista saben, aunque nada más sea por el bombardeo al que 
nos someten continuamente los mass-media o por la utilización que de él hacen 
intelectuales ( muchos intelectualoides) y políticos, que en este año del 2005 se conmemora 
el cuarto Centenario de la aparición de “El ingenioso hidalgo don Quijote de la Mancha”
más conocido como El quijote I o primera parte del quijote. Desconocemos si saben que la 
segunda parte, “El ingenioso caballero don Quijote de la Mancha” apareció en 1615 y su 
génesis difiere , al igual que el título, de la edición de 1605. Más que un conocimiento 
libresco lo importante es el conocimiento de la obra a través de su lectura primero y si es 
posible su posterior reflexión para volverla a releer…y lo considero importante porque 
muchos conocen la obra y a sus protagonistas de oídas sin haber leído una sola línea no han 
visto la obra ni por el forro . 

Como ávida lectora   de las dos partes con sus 
aspectos comunes y sus diferencias, con sus 
rasgos renacentistas, manieristas y barrocos, voy 
a transmitiros  unas  mínimas impresiones y  
sensaciones, para no aburriros, que se 
enriquecen con cada nueva lectura, más que mi 
saber académico o libresco y os invito a leerla 
porque como dice….

¡Qué admirable locura la de Alonso Quijano, El Bueno! : es capaz de transformar la realidad, cruda o 
no, en gigantes, molinos de viento…;es capaz de transformar la cotidianidad de una aldeana 
maloliente, por los ajos que come, en la sublime vida etérea de algodones, nubes y bellas sutilezas de 
una princesa creada o inventada….en cualquier caso algo bello; es capaz de enfadarse iracundamente 
ante la injusticia, la crueldad, la prevaricación del lenguaje…; es capaz de impregnarse de amistad, 
afecto y amor hacia los que le rodean; es capaz de defender al desprotegido, de defender su ideal por 
ser un espíritu libre…¡Qué cuerdo es el hidalgo cuando pronuncia el discurso de la edad dorada!: lo 
tuyo y lo mío no existe, sólo existe la quintaesencia de lo elevado en significado y palabra;  la arenga 
es sublime y excelsa y donde el mayor valor del hombre es la libertad además “la soledad y la libertad 
traen sosiego”…¡Qué gallardo y discreto llegará a ser!(aunque su autor en el prólogo no se lo crea y 
lo tache de seco, avellanado, antojadizo y lleno de pensamientos varios)..¡qué cuerdo, aunque nos 
parezca loco, con su ideal caballeresco!.



¿Qué decimos del  pragmático, fiel, cazurro, prevaricador, socarrón… Sancho?: ¡Oh buen 
Sancho!: supiste, con reservas,  seguir y creer en el ideal de otro y alcanzaste “tu ínsula”
aunque descubriste que el poder no es para la gente como tú…porque  en tu realidad 
deseabas lo imposible. Gran amigo que supiste embadurnarte  de quijotización y tendiste 
la mano con cariño a tu amo… Alguna vez siento nostalgia de no poder verte con tu amo 
pastoreando el rebaño en un campo idílico, disfrutando del placentero y merecido 
descanso.

Dichosa tú, Dulcinea del Toboso,  
tanto te encumbró tu amado que 
sacándote del mundo del ensueño y 
siendo fantasía te creó y después te 
adornó con las excelsas alhajas 
intocables, e imperecederas de su 
amor de caballero y te convirtió en 
inmortal  dama, conocida hasta en el 
más recóndito lugar del 
mundo…tuviste la suerte de encontrar 
a tu caballero real .

¡Cómo  admiro al imperecedero 
trío !: cada uno con su mundo y en su 
mundo, con sus realidades y 
ensueños, con sus conquistas 
parciales y totales, con sus mandatos 
y órdenes, con sus intereses y 
dádivas, con sus reverencias y 
orgullos…. Y, en definitiva, me 
gustaría participar  en la conjunta 
realidad inventada de los tres.

Las dos partes son  dos obras diferentes en muchos aspectos y conocidas como una obra 
única en otros (el principio barroco de la unidad de la variedad o la variedad en la unidad). 
Estructuralmente los tres viajes y los tres regresos son tres marcos de tres cuadros unitarios 
por sus principales personajes una única estructura compuesta. 

ROSA VALERO



¿DE QUÉ SE HABLA EN EL FORO DE LA WEB DE 
RILLO?

Andaba buscando un tema para el próximo número de 
nuestra querida revista. Tenía varias posibilidades según mis manías 
(naturaleza, costumbres, recuerdos,..) hasta que alguien nos recordó
que la página WEB de Rillo cumple cinco años. 

Me picó la curiosidad por saber de qué
hablamos en ella todos los que nos dejamos 
caer de vez en cuando por el “foro”. Para 
ello, he mirado las últimas tres páginas de 
los mensajes que aparecen en él y que 
cronológicamente abarca desde enero del 
2004 hasta junio de este año 2005. La 
verdad es que yo he pasado un rato 
entretenido hacíendolo y se descubren 
cosas curiosas.

No os podéis imaginar la variedad de temas sobre los que se opina. Primero voy a intentar 
hace un resumen de los que aparecen con mayor asiduidad o han ocupado más interés, 
intentado agrupar los comentarios que sobre los mismos se hacen (aunque estén separados 
en las fechas) y por último  recogeré otros que son menos frecuentes pero que valen la pena 
tenerlos presentes. También quiero que vaya por delante el respeto que me merecen todos 
los comentarios que en el foro se expresan y que los nombres propios que cito no tienen que 
ser personas reales del pueblo (aunque algunos sí lo son) ya que se utilizan seudónimos de 
muy variado tipo como ya veréis.

Como os decía antes, este repaso comienza en 
enero del 2004. En esa fecha aparece un tema al 
que podemos referir como “La Mancomunidad del 
Río Gallo”. En él intervienen entre otros Jose Mª, 
Orlando, Goyo, Pablín y Mc beer. Gracias a ello 
sabemos que los contenedores de basuras ya son 
una realidad en el pueblo y que se cierra el 
basurero, lo cual abre una preocupación general: 
¿dónde están puestos los contenedores?, ¿cada 
cuando se van a recoger? Pero también para otros 
se abren otras expectativas más lucidas. Así, por 
ejemplo, uno de los que interviene se interesa por 
cuando va a hacerse la primera carrera de 
contendores, y otro apunta la posibilidad de hacer 
un tren de contenedores advirtiendo que ya se ha 
encontrado un contenedor en el río Viejo (no se si 
es cierto o es broma). 



¿ Siguiendo con este tema de “La Mancomunidad del Río Gallo” aparecen 
nuevas preguntas sobre qué otras ventajas nos proporciona el pertenecer a dicha 
mancomunidad. Hay respuestas y sugerencias para todos los gustos y ahí van 
algunas de las apuntadas: nos van a montar el escenario de las fiestas, disponer 
de maquinaria por si hay averías en el municipio, posibilidad de un autobús para 
la marcha de los fines de semana, internet para los mayores, riego asistido por 
ordenar,....

También ha ocupado la atención en el foro la 
presencia del nombre del pueblo en diferentes 
medios de comunicación impresa. Orlando y Jose
Mª nos citan  entre otras “La Guía de Turismo 
Rural de Guadalajara”, “El País viajero”, “La 
Nueva Alcarria” e incluso una revista de 
divulgación científica llamada “Quercus”. En 
algunas ocasiones aparecen recogidas las páginas 
web donde se pueden leer dichas noticias. Los 
aspectos a los que hacen referencia estas 
publicaciones van sobre temas muy variados: la 
descripción de itinerarios paisajístico que 
discurren por nuestro municipio, ubicación de la 
cangrejera en el término municipal del pueblo y 
su importancia para la recuperación del cangrejo 
autóctono, la posibilidad de que los 
aerogeneradores pasen por Rillo.  En este último 
punto hay quien pregunta por si se puede obtener 
algún beneficio de la ubicación de los mismos en 
las tierras privadas y comunes, y más 
recientemente han aparecido algunos comentarios 
sobre lo que habría ocurrido si D. Quijote se los 
hubiera encontrado por estos lugares (como 
veréis el cuarto centenario del Quijote se ha 
dejado sentir en todos los sitios).

.

A lo largo de este año y medio de mensajes que he leído también me he encontrado con que se 
ha votado en tres ocasiones. En marzo del 2004 las generales, en junio de 2004 las europeas y en 
febrero de este año el referéndum europeo. Un pequeño resumen de sus datos lo podéis 
encontrar en los cuadros siguientes  y que cada uno haga sus comentarios como más le guste, 
pero si en Rillo es como otras localidades seguro que han ganado todos:

PP PSOE IU P.CANNABIS DN NUL
0

TOTA
L

ABSTENCIONES

Generales de marzo 23 22 3 0 0 1 49 24

Europeas de junio 24 24 1 1 1 0 51 20

SI NO BLANCO NULO TOTAL ABSTENCIÓ
N

Referéndum de febrero 26 8 2 0 36 31



También hemos tenido noticias sobre bodas en la web. Allá por el mes de mayo del 
año pasado alguien informa de dos enlaces matrimoniales que se iban a celebrar 
(JOSE Mª / TRINI, y ANTONIO /SONIA) y que se celebraron a gusto (en el pueblo 
y fuera de él). En relación con esta noticia, hay una opinión, sobre el estado civil de 
otra pareja, que les aconseja que tomen los mismos derroteros que los anteriores, 
pero, parece ser, que les va perfectamente como están y que de momento ni se lo 
plantean (el tiempo nos dirá). Pero no se acaban las bodas aquí. Rillo creo que tuvo 
representación en la boda real de Don Felipe y doña Letizia (al menos dos personas 
según J.Mª. Valero).

En el pueblo se pueden hacer muchas cosas 
y una de las más frecuentes es la marcha 
pero en este caso en el sentido de andar. 
Como es una costumbre sana casi todo el 
mundo la practica y está muy bien. No es por 
ello de extrañar que también hayamos tenido 
noticias sobre las actividades de nuestro
“CLUB EXCURSIONISTA”. 

Así, se recibe información de las acciones que realizan otros clubes de 
senderismo de la zona (los de Milmarcos) y como se va a intentar
marcar la parte de la ruta denominada GR-66 que pasa por nuestro 
querido municipio (hay que decir que ya está perfectamente 
identificada y marcada dicha ruta gracias a un magnífico grupo de 
esforzados “jóvenes” del pueblo). También se intentó una excursión a 
la Laguna Negra para el mes de agosto pero no pudo ser (habrá que 
volver a intentarlo ya que la idea es buena).

Por otro lado, y muy en relación 
con el club excursionista, 
tenemos nuestra “Asociación 
Cultural de Rillo de Gallo” a 
cuya junta directiva quiero 
agradecer los esfuerzos que 
hacen para mantener unidos a 
los que son y se sienten rillanos 
durante todo el año y no 
solamente durante la época 
estival en que coincidimos en el 
pueblo. Gracias a ellos estamos 
informados sobre la lotería de 
navidad (algún año pillaremos), 
los proyectos a desarrollar, las 
fechas de las fiestas de verano 
(que no las de septiembre), la 
publicación de esta revista, los 
presupuestos de las fiestas, el 
intento por conseguir un local 
para los más jóvenes,...  



Todo esto ha hecho que en el foro se abran debates sobre nuevas posibilidades lúdicas y no tan 
lúdicas (algunos de los cuales, por sí solos, serían merecedores de un artículo en particular):
- la creación de una pista polideportiva cerca del depósito del agua,
- la ubicación de una zona para jugar a la petanca,
- el empeño de Leo por salvar lo que queda de la ermita,
- personas que quieren conocer cosas de sus mayores antes de que esa memoria se pierda,
- la posibilidad de reconstruir la antigua puerta de la iglesia,
- la asistencia de algunos a las letanías,
- el postre en medio de la plaza para aguantar la carpa,
- las peñas abiertas durante el baile,
- la quema del judas,
... Para ir terminando, os indicaré algunas 

pequeñas curiosidades que también podéis 
encontrar en el foro de la página web de 
Rillo:
- Alguien que firma como “José Ortega y 
Gasset” nos recuerda de manera reiterativa 
algunos acontecimientos de la época de la 
Guerra Civil Española y posteriores 
(desconocemos sus intenciones al hacerlo, 
espero que algún día nos lo aclare).
- Algunas maneras de ganar video consolas y  
dinero con juegos en Internet.
- Gente que quiere comprar casa, tierras o 
busca trabajo en el pueblo.
- También han aparecido últimamente 
anuncios de páginas de viajes, de contactos, 
búsqueda de parejas y chat eróticos.

RILLO DE GALLO
Aquí puedes iniciar los debates sobre 
cualquier tema que te apetezca. Por 
ejemplo: ¿que te parece la página? 
www.geocities.com/rillo_de_gallo

Conectado desde 62-151-41-113.yaonline.ya.com ( 62.151.41.113 )
Sesiones activas en este foro 2
Sesiones activas en el total de foros 8435

En fin, creo que la pagina goza de muy buena salud y que es muy importante que siga 
abierta. Por ello, quiero volver a agradecer a el/los autor/es de la misma, su dedicación 
y empeño, y por otro lado  animar a que la gente acuda a opinar libremente sobre 
todos los aspectos que nos afecten como vecinos y personas que nos sentimos rillanos, 
seguro que todos salimos ganando. 

También gracias a: Dartaco, Yop, Orlando, Goyo, Mc beer, J.Mª, Cándico, 
Cotillamadrileño,  Pepe, Yoyo, Carlos, Jua-Jua, Bogart, Rosa Valero, Andrés, Pedro, Pablín, 
Doctor Gallo, Cristina, Rillo, M.V., Tuna-tuna, Leo, Un rillano, José Ortega y Gasset, Josep, 
El cansino, Pinaster, Dani,...

Un abrazo a todos.
Carlos Lopesino Vega

http://boards2.melodysoft.com/app?ID=rillodegallo&nombre=pablin&link=http%3A%2F%2F&Imagen=http%3A%2F%2F
http://boards2.melodysoft.com/cgi-bin/surf.cgi?to=foros/ayuda
http://www.geocities.com/rillo_de_gallo/


PINCELADAS DE RILLO DE GALLO A TRAVÉS DE PEQUEÑAS 
COSAS.

Por mi profesión he acompañado a personas expertas 
en distintas  materias como Geología, Edafología, 
Prehistoria e Historia y sin llegar a tener una 
cualificación profunda he aprendido algo de  ellos y sé
que el término municipal de Rillo de Gallo tiene y 
alberga algunas cosas de bastante interés en las 
mencionadas ciencias por lo que hablaré algo de ello 
como preámbulo al mensaje que deseo trasmitir:

Geológicamente el término municipal es muy variado a simple vista : desde el término de 
Corduente hasta el monte particular del Pinarejo – la  zona Sur – son tierras calizas.; aquí
comienzan las tierras silíceas (areniscas) que se acaban en Peña Sestera donde vuelven las 
calizas fundida a mayor temperatura por su dureza actual. ¿Qué sucede? Que las plantas 
autóctonas, silvestres, las que nacen en estas tierras serán diferentes unas de otras: el Sur 
estará cubierto de Sabina asociada al tomillo, espliego, aliaga…; en el centro del término, 
en la sílice, se instala el Pino de la clase Pinaster(Rodeno) asociado con el Quercus Toza
(Rebollo), parte de brezo y sobretodo biércol; en el Norte (desde el vivero, Peña Sestera, 
umbría del Catalán…hasta el monte público Villa Cabras y Común de la Carrasca, monte 
que está en el término de Rillo pero que es propiedad del Real Señorío de Molina y su 
tierra, a la cual pertenecemos  junto con otros setenta pueblos, monte en el cual está la 
ermita de la Virgen de la Carrasca , propiedad  del Ayuntamiento de Rillo y unos 
enclavados propiedad de vecinos ehijos del pueblo) el Roble Lusitánica (Quejigo) 
.Universitarios de Teruel y Alcalá de Henares han realizado sus tesis doctorales 
documentándose en estas tierras y sus plantas.

Tenemos restos de un Poblado Celtibérico muy bien 
marcado a pesar del abandono y de los destrozos que 
se han ido produciendo, Castro situado en la mojonera 
del monte  185 -187 de Rillo, sitio Los Labrados. Un 
equipo de la Universidad de Alcalá de Henares, 
dirigidos por el catedrático doctor Balbín, se interesó
y estudio las pinturas rupestres, muy deterioradas,. 
encontradas en Muela del Llano; los estudios se 
publicaron en el tomo 16 de la Revista Wad-
Al´Hayara editada por la Institución Provincial de 
Cultura “Marqués de Santillana” de la Excma 
Diputación Provincial de Guadalajara. Posteriormente 
se descubrieron otras pinturas en la Fuente Blanca.



Tenemos una riqueza no tangible en la bolsa de agua que alimenta nuestros 
riachuelos y los nacimientos de agua desde la Fuente del Cura al Borbollón que se 
inician en el monte 185 y en la conservación del cangrejo autóctono por no haber 
pasado la Afanó micosis o Peste del Cangrejo.

Con todo lo dicho anteriormente quiero constatar la 
importancia que tenemos como pueblo aunque sea por  
pequeñas cosas.

Como municipio somos independientes y lo 
conseguimos hace unos años sin tener que 
incorporarnos a otros municipios más grandes 
como lo hicieron muchos pueblos de los 
alrededores. Fue una decisión importante dada 
la situación económica tan precaria que 
teníamos, situación que hacía difícil mantener 
nuestra independencia pero que con el trabajo 
y el esfuerzo se consiguió… Merecía la pena 
conservar nuestro término y nuestro 
Ayuntamiento, hoy nos sentimos orgullosos de 
tal decisión…

Las primeras obras que realizamos fue iniciar la pavimentación de las calles, hacer un 
Ayuntamiento nuevo en medio  del pueblo y dentro de él construir un local para juntarnos y 
pasar nuestros ratos de ocio, el que conocemos como “Hogar del Jubilado”,  uno de los 
sitios de reunión y bar de la comarca que funciona. Los comienzos no fueron fáciles: 
teníamos deudas e hicimos un proyecto que costó trescientas cuarenta mil pesetas, no había 
un organismo específico al que dirigirnos para que nos ayudase pero a fuerza de hablar y 
pedir conseguimos que se nos incluyera en los Presupuestos Generales del Estado; se nos 
advirtió por parte del Director general de Hacienda que no habría ampliaciones y que se 
hiciera la obra con un resultado “funcional”; cuando terminamos el Proyecto los organismos 
quedaron admirados de las mejoras que habíamos conseguido superando con creces lo 
programado.



La obra finalmente costó cinco millones trescientas mil pesetas. 
Seguimos mejorando nuestro pueblo y nos metimos en más obras, 
citaré como  ejemplo la adecuación recreativa de la “Fuente del 
Cura” con un camino rural aceptable y apto para llegar aunque no 
estuviese perfectamente arreglado; la obra resultó bonita, cómoda 
y popular:

Bonita por el mucho y variado monte que hay en un 
barranco con grandes rocas de arenisca que es un orgullo tenerlo.

Cómoda por el conjunto de mesas de piedra con sus 
rústicos asientos, cocina, fuente y el cauce del río en medio.

Popular porque los vecinos e hijos del pueblo 
visitan con frecuencia el lugar y realizan meriendas y reuniones. 
En las fiestas del pueblo debajo de la Peña del Lirio (donde se dice 
que apareció la Virgen de la Carrasca) se celebra desde hace unos 
cuantos años la Santa Misa.

Para que todo el conjunto resultase más acogedor y bonito se plantaron semillas y árboles del 
Vivero de Rillo y  del río Tajo (avellano silvestre, arizónica, fresnos…); plantas y árboles que 
todos tenemos el deber de conservar y respetar pues por feo, espeso y viejo que sea un árbol no 
debemos consentir que se corte  si no hay consenso y es necesaria su tala.

Tengo que ser crítico con la situación actual de  
la“Fuente del Cura”: no echa agua y si lo hace el 
chorro es un finísimo hilo de plata; necesita ser 
resguardada del río, donde tiene el nacimiento y para 
ello hay que construir un muro, mejor que el que 
tiene, que eleve el agua a la altura de la salida en la 
piedra y arreglar todo lo que se haya deteriorado por 
el uso y por el paso inexorable del tiempo; no puede 
continuar rota y si nosotros no la arreglamos nadie lo 
va a hacer ; si no hay voluntarios ni dinero se pueden 
pedir ayudas y mandar arreglarla lo que es 
lamentable es que haya dejado de echar agua y no lo 
remediemos (dice un refrán que no hay caminos 
llanos solo hay subidas y bajadas y algunas curvas).

Al igual que hace el amigo Carlos en el número dos de la revista “El Olmo” citando un poema de 
don Antonio Machado voy a hacer yo para despedirme pero con otro poema aunque sea del mismo 
autor de  “Proverbios y Cantares”:”Caminante, son tus huellas/ el camino, y nada más,/ caminante, 
no hay camino,/ se hace camino al andar./Al andar se hace camino,/ y al volver la vista atrás/ se ve 
la senda que nunca/ se ha de volver a pisar”,

¡DEJEMOS TODOS HUELLAS QUE HAGAN UN BUEN CAMINO!

Antonio Valero García
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