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El paso del Cid por

Molina la Vieja

Molina la Vieja es uno de los
despoblados del municipio de Rillo de
Gallo del que todavía quedan restos
distribuidos por el paraje que lleva su
nombre. Podemos observar vestigios
de muros y peñas alrededor de este
rincón del pueblo. Se encuentra
situada a un kilómetro al nordeste del
casco urbano y unos 5 km al noroeste
de la actual Molina de Aragón. Como
indicamos en el título, en este trabajo
pretendemos acreditar que el paso
del Cid por Molina siempre tuvo que
ser por Molina la Vieja, poblada por
los moros, porque la fundación de la
actual Molina se lleva a cabo por los
reyes cristianos con posterioridad.

Antes de hurgar en los trabajos que
nos aproximarán a lo que ha
representado Molina la Vieja en la
historia del periodo de la reconquista
excavaremos en el escenario que hoy
es perceptible. No entraremos en el
debate sobre lo que el Cid fue y
representó, tan recientemente
estudiado por algunos autores.
Aceptamos los dos aspectos que se
pueden contemplar, el del poema del
Cantar de mío Cid por un lado y, por
otro, el acontecimiento histórico que
simbolizó su figura, alejado en alguna
medida del hecho poético.

La constatación de que todavía
existen restos de un poblado
importante es una obviedad. Pérez
Fuertes1 nos los describe así: se
hallan huellas de un castro conocido
desde hace siglos. Hay vestigios de
construcciones de base cuadrada y
circulares, rodeadas por una muralla
de medio metro de altura, un metro
de anchura y formando una
circunferencia que tiene por centro
un otero. Hacia el barranco del arroyo
Viejo se ven numerosas rocas con
pozos en sus cuerpos que servirían
para amasar. En lo alto del montículo
donde hace acantilado, se abre un
aljibe hecho en la cumbre,
adivinándose que allí existió vida. Lo
vemos en esta primera foto. Un
aljibe, decimos nosotros, que
después de más de 10 siglos se
conserva en tan buen estado como
para poder almacenar agua en su
interior. Posiblemente para
almacenar agua del río Viejo que
subirían desde el arroyo. En escritos
del siglo XVI se decía que la Fuente de
la Mora está en lo hondo de la cuesta
donde estaba Molina la Vieja.

Ciriaco Vázquez Hombrados

1 Pedro Pérez Fuertes. “Síntesis Histórica-Política y
Socio-Económica del Señorío y Tierra de Molina”
Guadalajara: Institución Provincial de Cultura
“Marquésde Santillana”, 1983 (páginas 137-138)



Agosto 2020 5

Esta Fuente de la Mora es muy
hermosa y de agua muy delicada, los
labradores de allí cerca cuentan
muchas cosas de esta fuente. Esta
fuente en la actualidad suministra el
agua del pueblo de Rillo y alimenta
los cuatro caños de su fuente pública
los 365 días del año.

Averiguar la población de este lugar
es un estímulo para profundizar en su
vida anterior. Se puede calcular su
censo en base a la cifra que dan
numerosos estudiosos en la materia.
Multiplicando el número de
hectáreas urbanizadas por 300/500
habitantes por hectárea, supone para
el castro un censo de 1.500-2.000
habitantes para Molina la Vieja.
Población que para aquellos años de
despoblación es una cifra reveladora
de lo que pudo ser el territorio.

Por otra parte, lo que el topónimo
encarna nos indica un signo claro y
representativo de un hecho. Se ha
mantenido su nombre a lo largo de
los siglos sin que nadie pueda decir
que es un tratamiento importado. En
los periodos anteriores a la
reconquista –es evidente para
algunos historiadores– tuvo un papel
importante en la región. Siguiendo el
Cantar de mío Cid, en los años en que
estuvo ocupada por los moros estaría
regida por Abengalbón. Nadie ha
hecho estudios sobre la zona en que
estuvo enclavada la población –el
amplio terreno del que hablamos–.
En lo que sí se ha indagado más es en
los aspectos sociales que han
trascendido a lo largo de los siglos y
sobre los que los historiadores han
investigado; en estos estudios nos
apoyaremos nosotros.

Algunos autores creyeron que estos
restos pertenecían a una supuesta
población, más antigua del periodo al
que nos vamos a referir, que pudieran
ser Manlia o Bursada. Haremos caso
omiso de esta población romana
porque nos vamos a centrar en el
periodo de la reconquista de este
rincón de la provincia de Guadalajara.
Es una etapa relativamente más
próxima, pero de la que tampoco
tenemos muchas informaciones;
elaboramos nuestra tesis en base a
los datos de los que hoy disponemos.
Esta laguna es la que pretendemos
cubrir; sobre ella vamos a explorar
para ver la forma de situar el período
en el que Rodrigo Díaz de Vivar pasó
por Molina, como tantas veces nos
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repite el Cantar de mío Cid, y si este
paso fue por Molina la Vieja. La
mención reiterada de Molina en el
Cantar –hasta en diez ocasiones– es
lo suficientemente significativa como
para no considerarlo solo un recurso
poético ideado por el autor del
Poema.

Metió en paria / a Daroca antes,
Después a Molina, / que está a la otra parte,

La tercera, Teruel, / que estaba delante,

Más bien debe tener el fundamento
realista de que el Cid pisó este
territorio. Ciertamente otros
testimonios de la época, ya sean en
castellano o en latín, no citan nuestra
Molina, pero es que la vida de aquel
héroe tenía muchas más cosas que
contar.

Nos apoyaremos en escritos que han
dejado autores de reconocido
prestigio; aunque se publicaron
algunos siglos después del periodo de
la reconquista nos merecen toda
credibilidad por los razonamientos
que en sus trabajos hacen. Todos
ellos descansan en el hecho que la
actual Molina de Aragón se levanta
después de la conquista de la
comarca por el Rey Alfonso de
Aragón. No en vano en el Fuero de
Molina, que se publica en 1154, se
indica lo siguiente:

Dize don Rodrigo, arçobispo de
Toledo, que a Molina cabo Aragon la
edifico donde agora esta el conde don
Almerique y doña Ermesenda, su
mujer. En la era de Çesar de mil y
çiento y cincuenta que es año de
naçimiento de nuestro señor
Jesucristo de mil y çiento y doze.

En este sentido, Francisco Núñez2 en
uno de los trabajos más antiguos
sobre la cuestión afirma que: para la
conquista puso caballeros en Molina
cerca del año 1100 y que no se edificó
Molina hasta más de 20 años
después; también designan al Conde
Almerique [Sancho Izquierdo (1916)
llega a registrar hasta ocho variantes
del nombre, para aludir siempre al
Conde don Manrique de Lara] como
restaurador de Molina, pero no fue
así, porque él fue el fundador de
Molina, y así le llaman en las historias
que hablan de él, pues antes de que
éste la poseyera, no había ninguna
población en este sitio que se llamase
Molina, ni hubo otra, salvo Molina la
Vieja, que está junto a Rillo, la cual ya
estaba destruida.

A partir de aquí le atribuimos
también a Francisco Núñez lo
siguiente: allí se ven los fundamentos
de muchos edificios y las ruinas de su
Castillo, el cual estaba bien enriscado
y fundado sobre una peña cortada.
Dicen que los moros que la poseían
dejaron allí muchos tesoros cuando
les fue forzoso abandonarlo, también
se dice, entre los moros, que hay

2 Francisco Núñez, “Archivo de las Cosas Notables
del Ilustre y Leal Señorío de Molina de Aragón”
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Libros donde se indica cómo y dónde
encontrar estos tesoros.

mil ciento cuarenta, que la pobló el
Conde don Manrique de Lara su
primer Señor.

Hoy tenemos constancia fehaciente
de la existencia de una población
histórica en el entorno de Molina la
Vieja. Los yacimientos de arte
rupestre encontrados y estudiados en
1986 (Rillo I y Rillo II, declarados
Patrimonio de la Humanidad por la
Unesco en 1998) nos lo confirman.
Están a menos de un kilómetro de
distancia hacia el norte.
Desgraciadamente estas pinturas
eran desconocidas para estos autores
en el entorno del siglo XVI.
Igualmente próximos, también al
norte del actual despoblado, existen
grabados rupestres esquemáticos de
difícil adscripción cronocultural. No
cabe duda de que debió haber una
continuidad poblacional nada menos
que desde el neolítico.

En nuestro tiempo, un tal Juan de
Anchuela, vecino de Molina,
creyendo esto, estuvo algunos días
cavando en este sitio de Molina la
Vieja, y se dice que descubrió los
fundamentos de la mezquita que
había allí, según parece, los
fundamentos de la entrada de piedra
bien labrada, aunque algo estrecha,
tal y como los moros hacen las
entradas de sus templos, también
descubrió los cimientos de más de
1.000 casas pequeñas.

Población importante si se tiene en
cuenta el abandono en que se
encontraba la zona en aquellos años,
como nos lo reafirma Portocarrero
(1607-1666) cuando señala “Desde la
conquista del Rey Don Alfonso I de
Aragón quedaba casi desierta y
arruinada la antigua y noble
población de Molina”. Añade algo
más en sus escritos, en el Señorío de
Molina hay dos Molinas: una
despoblada junto al lugar de Rillo que
llaman la Vieja, porque estuvo allí la
Cabeza de este Señorío en tiempo de
los Moros: Otra, que es la que
habitamos, adonde después se
trasladó esta por cerca de los años de

Portocarrero3 en sus escritos hace
referencia al Licenciado Núñez como
su antecesor “varón docto y estimado
y que nos dejara si viviera harta luz de
sus cosas notables”.
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La mayor parte de las referencias
sobre Molina la Vieja son de él. Nos
hemos apoyado en Francisco Núñez
para muchas de las revelaciones que
aportó desde la atalaya del siglo XVI.
No cabe duda que, desde esa
posición, la observación de los hechos
del siglo XII se investigarían mejor.
Todo ello refuerza lo que hemos
reproducido del Fuero de Molina,
insistimos, que se inicia con dos
notas, en la segunda se revela que
“Molina la edificó, donde ahora está,
el Conde Don Almerique”.

Toda esta situación se presentaba
porque en aquellos años los
aragoneses, entre disensiones y
guerras, no tenían tiempo para
reparar y poblar Molina, ya que
estaban ocupados en cosas mayores.
Y así quedó esta tierra casi desierta,
porque tampoco los moros se
atrevían a volverla a poblar, por
miedo a los cristianos que tenían
cerca. Por esta razón el Conde
Almerique solicitó Molina. Fue
entonces, hacia el año 1134 [difiere
en algunos años con el Fuero, donde
se proclama que es anterior] cuando
se lleva a cabo la fundación de
Molina.

Esto es lo que encuentro escrito –dice
el Licenciado– en historias auténticas,
en lo que se refiere a Molina la Vieja,
y desde esa época hacia aquí no
encuentro ninguna cosa que la
contradiga.

Al contrario, hay algunas personas
mayores que lo afirman haber oído a
sus antepasados y haber visto ellos
que la Mezquita de Molina la Vieja
era de tanta devoción que era
visitada y frecuentada por los moros,
no sólo los de la tierra, sino de otras
muchas partes y que esta devoción
duró en los moros que quedaron en
Molina la Nueva hasta que los Reyes
Católicos D. Fernando y Dña. Isabel los
echaron de la tierra derribándoles sus
mezquitas. Mi padre y otros viejos
contaban de ellos que salían en
ciertos tiempos como en romería a
Molina la Vieja, también he visto un
memorial antiguo en que se dice que
contra el Rey Abengalbón de Molina
vino el Conde D. Pedro de Lara y se
hizo Señor de la tierra, sucediéndole
su hijo el Conde Almerique que fundó
Molina la Nueva. Pero esto no tiene
más razón que la de la apariencia,
porque la verdad, es que haciéndose
poderosos los Reyes Cristianos y
viendo los moros que por estos
tiempos los cristianos habían
conquistado Daroca y otros pueblos
circunvecinos, los moros
abandonaron la tierra de Molina y
viéndola el Conde Almerique desierta
la pidió por merced a los Reyes, y así
fue el primer Señor Cristiano de
Molina.

En una deducción básica, después de
todo lo visto, hay que decir que la
fundación por los reyes cristianos de
la actual Molina debe hacerse en
torno a 1134 y donde se levantan las
murallas para su protección.

3Diego Sánchez Portocarrero “Antigüedad del
Noble y Muy Leal Señorío de Molina” Madrid:
1641. pág. 34
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Todo lo acontecido con anterioridad a
esta fecha debe de referirse a Molina
la Vieja, poblada por los musulmanes.
Sobre la construcción de las
fortificaciones del castillo y la muralla
en la actual Molina de Aragón existen
bastantes y precisas referencias,
indicando siempre las condiciones y
fechas en que se levantan. Layna
Serrano4 levanta acta de todo ello y
opina con rotundidad sobre nuestra
tesis: “Yo pienso que la Torre de
Aragón fue el primer castillo de
Molina «la nueva», pequeña
población fundada por el conde Don
Manrique en sitio más favorable, más
fértil y ameno que Molina «la vieja»
cercana al pueblo de Rillo, en terreno
árido y cuestudo (sic), despoblada y
semidestruida con anterioridad; es
decir, que aun contrariando a los
fervientes molineses que quieren
asignar a la Molina actual una
existencia milenaria, no se puede
retrotraer la vida de Molina y sus
fortificaciones más allá del siglo XII”.

A modo de conclusión, hay que decir
que el paso del Cid (1048-1099) por
Molina, en los años anteriores a los
que venimos considerando, siempre
tuvo que ser por Molina la Vieja,
poblada por lo moros de Abengalbón.

La fundación de la actual Molina se
hace por los reyes cristianos, al lado
del río Gallo, con más caudal que el
rio Viejo, y donde se levantan las
fortificaciones para su defensa en
plena Edad Media. Lo que sí es
probable que hicieran los moros de

Molina la Vieja fueron las dos
acequias que se derivaron de los dos
arroyos de Rillo (río Viejo y río
Herrería) creando dos magníficas
vegas con un regadío que en los siglos
siguientes mantuvo una floreciente
agricultura, hasta que la
abandonamos. Pero esta es otra
historia.

No obstante, estas evidencias, el
camino del Cid diseñado no pasa por
Molina la Vieja/Rillo de Gallo, porque
se ha dado por supuesto que la
Molina en que se “posó” es la actual
Molina de Aragón. Hace algunos años
un grupo de intelectuales de
Guadalajara pretendieron que el viaje
del Cid incluyera otras localidades de
la comarca –Hinojosa, Labros,
Tartanedo, además de Rillo– y piden
la creación de un nuevo tramo entre
Medinaceli y Molina de Aragón, que
justifican en razones literarias,
históricas y toponímicas.

Dicho todo esto, queremos dejar
constancia de que por destacar el
punto que hemos precisado aquí en
la larga historia de Molina “la Nueva”
no queremos restar nada a su
dilatada tradición. Es obvio estar
orgullosos de esa historia y nos
sentimos participes todos los pueblos
del Señorío, porque todos hemos
disfrutado de la misma. Como diría
Portocarrero es “ilustre parte de las
Españas, pues ha sido tan virtuoso en
lo entendido y en lo bélico que se
puede apropiar aquella gran nobleza
que conduce a saberse labrar en
medio de valerosísimas naciones,
como lo obró tantos siglos Molina”.

4Francisco Layna Serrano. “Castillos de
Guadalajara”, Madrid, Nuevas Gráficas, 1933. pág.
407
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La estrecha conexión de D. Calixto Rodríguez con el municipio de
Rillo1 tiene un enlace excepcional: la Fuente que trajo el agua al pueblo y, en
ella, una dedicatoria a su figura. El título de esta crónica lo sacamos de la placa
en bronce que bajo su busto lleva grabado: “A Don / Calixto Rodríguez / El
pueblo de Rillo / 31 diciembre 1911”. Se han escrito muchas cosas sobre las
relaciones de Calixto Rodríguez y la Comarca de Molina de Aragón, o si lo
queremos ajustar más con el territorio del Ducado de Medinaceli que se

1Expresamente no escribimos el nombre de Rillo de Gallo porque el apellido le llega al pueblo en 1916, cinco años
después de la construcción de la fuente, aunque un año antes de su muerte

incorpora a la Comarca. Nos vamos a limitar a lo
que ha significado para el pueblo de Rillo, tanto
en sus aspectos positivos como en aquellos
elementos que no lo son tanto. Y siempre ligado
a ser el primero que pone en
marcha la extracción de la resina en el pinar,
motor de todo lo que generó.

Ninguna duda sobre hacia qué lado se inclina la
balanza, claramente optamos por la obra que
levantó en mitad de la plaza. La joya de fuente
que dejó merece todos los elogios y el interés
que puso en ella más. El pedestal coronado por

D. Calixto Rodríguez
Ciriaco Vázquez Hombrados
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setenta. Es claro que D. Calixto encontró un pueblo y una plaza ad hoc para que
perdurase su figura en el tiempo, porque si no ¿qué hace la figura de un
ingeniero nacido en Gijón en un sitio como este?

Muchos son los que han escrito sobre este “binomio”, entre otros Herrera
Casado y Serrano Belinchón2. En Nueva Alcarria: Don Calixto Rodríguez fue
ingeniero de montes y pionero de la explotación resinera en la comarca, quien,
a cambio de votos para el Parlamento nacional en tiempo de Romanones se
volcaba por aquellos pueblos en beneficio propio con obras como ésta. La
fuente surge abundosa y clara por cuatro caños a la vez sobre sus
correspondientes piloncillos de piedra bien labrada. Berlanga Santamaría3, con
el riesgo de repetirnos, nos dice: que quizás sea la fuente más monumental del
Señorío, erigida por el benefactor local D. Calixto Rodríguez, para agradecer al

11

el busto de Calixto Rodríguez tiene un estilo moderno, bien diseñado y mejor
labrado. Y a la vez funcional, para que puedan beber agua unos cuantos pares
de mulas al mismo tiempo en sus cuatro grandes pilones que rodean la pilastra.
Cuatro caños de bronce bien cincelado con agua abundante llenan sus pilones.

Habría que repasar bastantes estatuas de los parques públicos para encontrar
pedestales tan bien cincelados como el que “se hizo” D. Calixto, decimos
nosotros. La tradición de Rillo dice que el municipio pagó por la obra 62.000
pesetas de entonces, cuando los reales contaban mucho. No obstante, se da
por supuesto que el hizo y deshizo lo que quiso. Su ego no dejo nada sin atar.
Porque si hemos citado la dedicatoria en la placa de bronce bajo su busto, la
misma inscripción aparece sobre la piedra en la parte posterior. El año cambia
aquí, es el de 1912, con mayúsculas vuelve a escribir: 1912 / D. CALIXTO
RODRIGUEZ Y EL PUEBLO DE RILLO. Para que su nombre desapareciera de la
fuente debería destruirse toda la obra, no valía con que se quitase la placa y el
busto. Después de más de un siglo a nadie se le ha ocurrido cambiar nada, solo
limpiarla. Pero la segunda inscripción puede ser una muestra de la duda que él

podía tener entonces. Situada en el
centro de la plaza del pueblo ofrece el
mayor realce posible al conjunto. La
Fuente es desde su nacimiento el buque
insignia de este pueblo. La vida del
pueblo en su sentido más amplio –
personas y animales– ha girado a su
alrededor. Sobre todo en otros tiempos,
porque el agua corriente no llega a las
casas de Rillo hasta mediados los años

2Herrera Casado, Antonio y Serrano Belinchón, José, “Rillo de Gallo”,Nueva Alcarria 25 de julio de 2003
3Berlanga Santamaría, Antonio, Etnografía y Arquitectura Popular en el Señorío de Molina. Caja de Ahorros
Provincial de Guadalajara, 2008
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pueblo la explotación a bajo coste de sus montes/pinares. El pueblo colocó
encima el busto del insigne político. Es de planta en forma de cruz griega, su
fuste central también tiene la misma forma, rico en adornos. De él brotan
cuatro caños, uno para cada pilón. Está construido con sillares de arenisca,
presentando un buen estado de conservación.

D. Calixto decidió levantar su efigie en la fuente de Rillo, en lugar de Molina
donde podía haberla erigido; algunos vecinos que vivieron su construcción no
daban explicaciones concretas. Podría ser porque no le habían votado en las
últimas elecciones celebradas; en lenguaje coloquial para darles de lado, por el
revés que él había tenido allí en algunas elecciones. Eligió el pueblo más
cercano, a menos de 5 kilómetros, para erigir su busto en bronce. Para analizar
estos hechos nada mejor que ver como se votó en aquellos años.

Votos obtenidos en la Comarca de Molina en las elecciones en que participo don 
Calixto Rodríguez

Año Candidatos Rillo Molina
Total 

Comarca

1891

Calixto Rodríguez García 70 177 3.910

Santos López Pelegrín 1 306 2.294

Benigno Bolaños Sanz 1 52 1.173

1893
Calixto Rodríguez García 80 354 4.117*

José Gómez-Acebo Cortina 0 184 3.032

1898 Calixto Rodríguez García 80 508 8.566

1899 Calixto Rodríguez García 78 374 8.702

1901 Calixto Rodríguez García 75 425 9.189

1903
Calixto Rodríguez García 7 303 6.822

Atanasio Malo García 78 166 2.858

1905
Calixto Rodríguez García 85 325 7.887*

Atanasio Malo García 0 0 190

1907 Calixto Rodríguez García 88 567 8.947

1910**
Calixto Rodríguez García 71 222 5.406

Conde de Romanones 14 286 5.144

Fuente: Boletín Oficial de la Provincia de Guadalajara

* En los archivos del Congreso se registran 4.577 y 7.803 votos

** Declarada nula la elección y suspendido el derecho de representación parlamentaria del distrito
de Molina el 28 de junio de 1910.

En las primeras elecciones de febrero de 1891, en Rillo votaron a D. Calixto
Rodríguez 70 de los 72 electores (los otros dos candidatos por el distrito
electoral de Molina tuvieron 1 voto cada uno). En las elecciones de mayo de
1910 D. Calixto Rodríguez ganó al Conde de Romanones en el distrito de Molina
por 5.406 contra 5.144 votos. Fue la primera y última vez que se presentaron los
dos a una misma elección. En Rillo sacaron, respectivamente, 71 y 14 (83,5%) y
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en Molina 222 y 286 (43,7%). Fue declarada nula la elección y suspendido el
derecho de representación parlamentaria por irregularidades en las votaciones;
suspensión que confirmó el Tribunal Supremo. No obstante estos hechos, no se
pueden olvidar las prerrogativas del Conde de Romanones en Madrid, el 8 de
mayo de 1910 era Ministro de Instrucción Pública y Bellas Artes. Su influencia
en las instituciones nacionales no debía ser poca y sus posibilidades de
maniobrar tampoco; la anulación suponía un castigo para nuestro personaje por
haberle ganado en el distrito de Molina. Porque el Conde de Romanones se
presentaba también, y allí ganaba, por el distrito de Guadalajara.

Sobre cómo se desarrolló esta última elección, el día de la proclamación de
diputados, La Región4 publicaba “Las protestas formuladas por uno y otro
candidato, no pueden reseñarse. Baste con decir que entre falsedades,
sobornos, detenciones, coacciones, timos y otras escenas se denunciaron hasta
un centenar de hechos delictivos”. No obstante lo dicho, este periódico
sentencia así el resultado “La jornada de Molina hará época en la historia
política de Guadalajara y por toda una eternidad se recordará siempre que el
Conde de Romanones sufrió su primera derrota en esta provincia”. Por terminar
con el correveidile de la época, en Flores y Abejas5 se hacen estos comentarios
“Se ha hablado de pueblos donde dos votos han costado ¡tres mil quinientas
pesetas! y localidades donde por 200 votos se pagaron cinco mil duros”.

Moreno Luzón6 en el estudio general/particular del caso dice “La solidez de las
estructuras caciquiles y los pactos políticos obstaculizaron el surgimiento de
una verdadera competencia partidista, que sólo se produjo al chocar Rodríguez
y Romanones en los comicios cruciales de 1910. Este enfrentamiento hizo
crecer las irregularidades más escandalosas, como la compra de votos y las
coacciones gubernamentales, que normalmente no se manifestaban con tanta
claridad y que provocaron en aquella ocasión el castigo legal al distrito”.

Sobre las relaciones de D. Calixto Rodríguez con Molina, en su programa de la
traída del agua a los pueblos, recordar lo que decía Demontré7 en 1906: “Me
consta que en Mazarete está a disposición del pueblo de Molina la tubería y
aun cuando no seamos políticos, obligados estamos los periodistas a mencionar
todo aquello que en beneficio de la población redunde, pertenezca al campo
que quiera el favorecedor, y nos permitimos desde estas columnas el agradecer
a Don Calixto Rodríguez, en nombre de los molineses, el desinterés con que
dicho señor entrega toda la cañería que para la construcción de fuentes se
precise”. A finales de 1907 había llevado el agua a varias fuentes del casco

4“La lucha electoral”. La Región, Guadalajara viernes 13 de mayo de 1910. Núm. 918. pág. 2
5“Las elecciones. Final de la lucha”. Flores y Abejas 15 de mayo de 1910. pág. 2
6Javier Moreno Luzón. “El pleito de los montes. Caciquismo e industria en la sierra del Ducado”. Historia Social,
nº 36, 2000, pág. 17
7A. Demontré (Seudónimo de Ángel Monterde). “Abastecimiento de aguas” La Torre de Aragón, Molina de
Aragón 15 de noviembre de 1906, pág. 4
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urbano de Molina y en reciprocidad el Ayuntamiento “acordó cambiar el título
de la calle de las Tiendas, por el de D. Calixto Rodríguez, en agradecimiento a
los favores dispensados por nuestro Diputado a Cortes”. Moreno Luzón añade
“De la misma forma, entregó al ayuntamiento de Rillo de Gallo diversas
cantidades y materiales para la construcción de una fuente pública en la plaza
de la localidad, que presidió desde entonces un busto en bronce del
benefactor”. Llegó el agua cuatro años más tarde que a Molina.

Las opiniones que acabamos
de ver de estos autores no eran
compartidas por algunos
vecinos de Rillo. No estaban
nada contentos con la
explotación de la resina del
pueblo en las condiciones que
lo venía haciendo. En el
Barranco de subida al pinar hay
una pequeña fuente que se le
adjudicó el nombre de Fuente

del Cura porque allí el párroco del pueblo se plantó. Se opuso a que D. Calixto
avasallase el pinar de Rillo en mayor medida que lo venía haciendo en la
explotación de la resina. D. Cándido Sanz, párroco en aquellos años predicaba
así: “con palabra fácil, hermosos conceptos y la unción que le caracteriza,
convenció al auditorio, derramó abundantes lágrimas sobre todo en la tarde del
primer día” (crónica sobre el sermón en las letanías a la Virgen de la Hoz en
1907). No reconocían que la construcción de la fuente fuese un regalo, ya
hemos dicho que el coste fue de 62.000 pesetas. Mi abuelo que cuando se
erigió la fuente tenía 28 años y dos hijos, llegó a vivir 101 años, nos decía que D.
Calixto no era todo trigo limpio, que había abusado del pueblo en muchas
ocasiones. Sin embargo, nadie en Rillo ha mencionado nunca la compra de
votos en la elección de 1910 frente al Conde de Romanones. Aunque nada es
descartable por aquellos años, especialmente cuando comparamos los comicios
de 1903 con los otros resultados.

Un último reconocimiento a D. Calixto Rodríguez por una nueva aportación. En
el frontón, frente a la figura de bronce, se encuentran dos poyos traídos en el
momento en que se bajó del monte la piedra para la construcción de la fuente.
Las dos piedras de los laterales de la cancha tienen cerca de cuatro metros de
largo y 2.000 kg de peso cada una. Por su tamaño y peso fue necesario montar
una operativa digna del mayor ingenio. Se debían recorrer unos pocos
kilómetros sin romper la piedra. Utilizaron un mecanismo original para la época,
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se iba colocando bajo las pesadas piedras rodillos de madera puestos para
facilitar la circulación. Se reponían los rulos delante a medida que se liberaban
los que quedaban detrás al avanzar.

Con estas notas esperamos haber aportado unas gotas al conocimiento de la
biografía de Calixto Rodríguez, en especial en sus relaciones con uno de los
municipios con los que mantuvo los estrechos lazos que relatamos. Obviamos la
conexión empresarial y familiar con Mazarete (fábrica de La Unión Resinera
Española) y Anquela del Ducado (fábrica familiar en La Avellaneda). O con la
fuente de Cillas donde, el mismo año, dejó su nombre grabado en piedra.
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Pincelada de nombres de la 
historia social de Rillo de Gallo

Transporte público

El burro, la mula o el caballo rara vez
iban más allá de Molina. Para ir más
lejos, a Madrid por ejemplo en los
años 40, se tenía que coger ‘La
Compentencia’ que llegaba a
Sigüenza y desde allí tomar el tren a
Madrid, más tarde se iba
directamente a Madrid en ‘El
Vázquez’ o ‘El Teruel’ y el jueves ‘El
Mercancias’ hacía los transportes de
los empaquetados a la capital.

Isabelino Martínez Algar

Fiestas de jóvenes

Los mayos: el día 3 de mayo, día de la
bendición de los campos desde el
Peirón, el baile era esperado por
mozos y mozas con expectación, pues
se sorteaban las parejas y ese día casi
todas las piezas se bailaban con el
mismo bailador; el resto de los días si
se bailaban más de dos piezas de
música con el mismo ya se hablaba de
interés del mozo por la moza.

La madrugada del 29 de junio: al
despertar las mozas el día de San
Pedro y San Pablo en el balcón podían
encontrarse con un ramo de flores,
que sería de su pretendiente, o unos
huesos regalo por sus ‘calabazas’ al
mozo. Siempre había algún bromista
que cambiaba algún ramo de flores
por una plasta.

Los domingos: Juanito (mi abuelo
materno) organizaba baile cobrando
una entrada donde tocaban Juan
Hombrados la guitarra y Mariano
Hombrados el acordeón entre otros.
Después Tomás Benavides tomó el
relevo seguido por Joaquín Rubio.

El cartero

Por los años de La República y La
Guerra, el cartero era Celestino
Hombrados, el abuelo de Jose
Antonio. También fue cartero de Rillo
de Gallo un paisano de Corduente
pequeño con algo de chepa. Y hasta
que se jubiló, el servicio postal lo
llevó Aurelio con la ayuda de
Anastasia.

El estanco

Los productos sometidos a impuestos
de tabaco y sellos los tenía asignados
Anselma, que vivía donde Abilia y
Ángeles. Luego lo llevó Antonia y
Eugenio Rubio en la tienda que fue la
última que hubo en Rillo.
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Otras festividades

Las letanías: Ahora son una raquítica 
tradición comparándolas con las 
antiguas que se celebraban en la 
semana de la Ascensión. El lunes, 
bajaban los vecinos desde Canales y 
Herrería y se les recibía con el cura 
delante a la entrada del pueblo de 
Rillo y, desde allí en procesión, se iba a 
la iglesia y durante todo el día corría el 
vino y la juerga entre los vecinos de 
los tres pueblos. El martes, los vecinos 
de Canales, Herrería, Rillo, Terraza y 
Ventosa iban en romería hasta el 
santuario de la Virgen de la Hoz donde 
celebraba misa Don Antonio de 
Corduente y todo eran caras alegres y 
bienintencionadas. Añadir, que el 8 de 
mayo los vecinos de Rueda de la Sierra 
celebraban su romería y a la vuelta 
pasaban por Rillo donde se hacía baile 
e intercambiaban bailadoras y 
bailadores.  

Las fiesta: Las fiestas de Rillo de Gallo 
hace mucho que se pasaron al 8 de 
Septiembre y desde que tocaba el tío 
Justo en la víspera allá por los años 
40, pasando por músicos como los de 
Villarquemado, y hasta nuestros días 
donde se han quedado como las 
fiestas tradicionales frente a las fiestas 
de verano, siempre han sido días 
donde se han congregado los rillanos
y rillanas junto con familiares y amigos 
en un ambiente festivo.

Las tiendas y bares

Emeterio Benavides y María tenían
una tienda de comestibles y
ultramarinos allá por los años 40 y 50
en la casa donde vivió el alcalde
Antonio Valero. Años más tarde hubo
dos tiendas: la que llevaban Eugenio
Rubio y Antonia, donde ahora vive
Enrique; y la que llevaba la familia
Benavides, donde hace 20 años se
hizo la casa José Ruiz. Luego se abrió
la tienda de Primitiva y Juanito (mis
abuelos) en la casa de Victoria (mi
madre), donde añadieron un bar en lo
que es hoy la casa de Flora (mi tía).
Más adelante se construyó el Teleclub
en donde estaba la panadería en la
plaza que después se convirtió en
Hogar Juvenil y actualmente es el
Hogar del Jubilado. La carnicería la
llevaba Carlos Vega, en el callejón de
arco.

Curas

El pueblo de Rillo de Gallo ha dado 
muchos curas en este periodo del que 
estamos escribiendo. Padres de la 
iglesia como Valentín tío y Valentín 
sobrino, Antonio y Pedro. De los 
párrocos de Rillo después de Don 
Luciano y Don Cándido recordar a Don 
Domingo que cumplió con su deber 
eclesiástico marcado por la 
connivencia con el poder del 
momento y Don Marino, párroco al 
que, el que escribe, le guarda un 
recuerdo entrañable. Después la casa 
del cura quedó libre y los servicios 
religiosos los hacían los curas de 
Molina.
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El ayuntamiento

El ayuntamiento ha estado ubicado 
en diferentes edificios a lo largo de 
los últimos 80 años. Pasando desde la 
Sala, donde hoy está el consultorio 
médico, a la plaza y después vuelta al 
edificio inicial en la planta superior en 
donde antes estaba la escuela. 
Leoncio Pérez, un hombre que estuvo 
en la guerra de Cuba, guerra hispano-
norteamericana para los cubanos, fue 
alcalde en tiempos de la guerra civil 
española, también lo fue Francisco 
Muñoz cuando se construyó el 
lavadero de acuerdo con la familia de 
Esperanza. Ángel Ladrón también lo 
fue cuando se construyó el puente de 
la Serna, Lorenzo Sanz, Vicente 
Gutiérrez cuando se metió el agua en 
las casas,  y así hasta hoy en día.

Maestras y maestros

La escuela de Rillo fue aula única
mixta con Doña Bienvenida, maestra
de Leonor y Paulina, con Don
Victoriano de Herrería, abuelo de
María Jesús mujer de Manolo
Martínez, con Doña María soltera que
se casaría con Ángel Vega y Doña
Aurora. Cuando volvió Doña María ya
casada había dos aulas, una de niñas
que llevaba ella y otra de niños con
maestros como Don Lorenzo. A partir
de ellos el aula de niñas la llevaron
maestras como Doña Ángeles y
finalmente Doña Vitori y el aula de
niños la llevó como maestro entre
otros Don Julián, nuestro paisano,
Don José Luis de Torete, más político
que maestro, Don Aurelio, Don José
Antonio Tercero y por último y al que
nunca olvidaré por la influencia
positiva que tuvieron sus enseñanzas
en mi vida, Don Jaime de Corduente.
Finalmente volvió el aula única mixta
con Doña Vitori que estuvo dos años
pues rápidamente con la intensa
migración se aplicó un nuevo plan de
enseñanza donde las escuelas se
concentraban en núcleos urbanos
más poblados, en nuestro caso en
Molina de Aragón

Cabreros

Ahora en el pueblo sólo hay un pastor 
(la palabra ganadero suena peor), 
pero antes de la migración había 
vacas y vaqueros, ovejas y pastores y 
cabras y cabreros. Uno de estos 
últimos fue Evaristo que al igual que 
nuestro entrañable Santiago y su 
mujer Juana de Labros, que fueron los 
últimos, llamaba a la suelta de las 
cabras mediante un cuerno para que 
se reunieran en la plaza acompañadas 
por un par de marutes que eran los 
que, llegado el momento, cubrían a 
las cabras.
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Panaderías:

El clímax en panadería en Rillo de 
Gallo fue, en la última etapa, de 
Vicente Mateo. Pero antes de esto 
hay que recordar que lo que había era 
un obrador del ayuntamiento, en lo 
que entonces era la única planta de lo 
que hoy es el Hogar del Jubilado; 
cada vecino hacía la masa en su casa 
y llevaba el pan al horno para que se 
hiciera, Inés García fue uno de esos 
horneros. Vicente Mateo por un lado 
y Benito empezaron a despachar pan 
ya preparado, lo que liberaba a las 
familias tener que hacer la masa. Fue 
Benito quien hizo el primer horno 
privado que rivalizaba con el horno 
del ayuntamiento que empezó a 
llevar Vicente, en ambos casos el 
proceso completo de elaboración del 
pan lo hacían ellos; únicamente los 
dulces como tortas valencianas y 
magdalenas se llevaban preparadas 
desde casa al horno para que se 
hornearan. Cuando se creó el 
Teleclub se cerró el horno del 
ayuntamiento, Vicente Mateo se 
quedó con el horno de Benito y éste 
se estableció en Molina de Aragón. 
Posteriormente Vicente Mateo 
amplió el horno de leña con uno 
eléctrico y hoy en día está cerrado. 
No sé si es soñar el que lo vuelvan a 
abrir, ¡ojalá!

Regadores:

Rillo de Gallo es un pueblo favorecido 
por el agua fluvial y, como 
consecuencia, ha disfrutado de vegas 
y prados fértiles de arcilla yesiferas y 
calizas enriquecidos por el uso de los 
años. En los huertos se regaban 
hortalizas, alfalfares, remolachas, 
patatas… Había cuatro acequias 
principales, el caz que toma aguas del 
para nosotros río Herrería, la canaleja 
y la acequia de la Vuelta que toma 
aguas del para nosotros río Viejo y las 
acequias de la Serna que toma aguas 
del para nosotros río Molina. Para 
regar había que llevar un orden, y 
alguien que lo siguiera, y éste era el 
regador, cuya misión era avisar al 
siguiente para que estuviese 
preparado en su turno. Regador fue 
Joaquín, el abuelo de nuestro 
entrañable Pascualín, que está en la 
Residencia de Sanitas en Alcalá de 
Henares, y también fue regador Ángel 
Vega el marido de la maestra Doña 
María.

El objeto de este breve resumen ha
sido hacer memoria de algunas
actividades y personas que las
realizaron desde la posguerra a
principios de la democracia. Pido que
se sea compresivo ante posibles
inexactitudes y decir que, claro está,

faltan muchas actividades que he llamado sociales y no menos importantes
como: la extracción y explotación de la resina del pino Rodeno, albañilería, el
trato del porcino, el fracaso de la ampliación del regadío con lo que se llamaba
‘el canal’, la organización agraria y otras que si el ánimo lo permite me atreveré
a plasmar en otro escrito.
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Asociación Cultural de Rillo de Gallo

Películas y novelas como la Amenaza de Andrómeda y otras muchas
posteriores como Doce monos fueron distopías que nos muestran
situaciones que se pueden acercar a la que estamos viviendo con la
pandemia de la covid19. Sin embargo, visto desde la butaca del cine o
desde el sofá de casa sólo nos entretienen y no adivinamos que se pueda
cumplir el dicho de que la realidad a veces supera a la ficción.

Después del choque tan tremendo que ha supuesto hacernos a la idea de
lo que es, bien sufrido directamente o por referencias, y con las
consecuencias que en nuestro comportamiento individual y social está
teniendo, nos hemos presentado ante la nueva normalidad no ya los
rillanos sino el pueblo de Rillo de Gallo. La mayor visibilidad se da en la
plaza y muchas veces acompañados de unas cervezas o vinos, algunos muy
mentalizados con sus mascarillas puestas y guardando la distancia, otros
sin mascarilla y en muchos casos sin guardar la distancia. Ver la plaza al
atardecer sin cartas de la baraja sobre las mesas es algo que no había
ocurrido ningún verano y esto puede afectar a la salud porque la cantidad
de vino, cerveza y otras bebidas que se beben aumentan a lo largo de la
tarde. Las fiestas tal como las conocemos no se celebrarán este año, el
ayuntamiento ha sacado una nota anunciándolo y recordando las normas
que individualmente debemos seguir.

Nueva Realidad
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Un pueblo se caracteriza por su morfología, arquitectura y distribución de
los inmuebles y monumentos, pero lo que le da entidad es la actividad
humana individual y social y es ahí en esa actividad social ya bastante
estancada y deteriorada la que puede recibir el mayor golpe. Cada cual es
libre de su comportamiento y de asumir compromisos sociales, pero hay
que recordar que el pueblo es lo que es porque antes otros se
comprometieron en las tareas públicas en el ayuntamiento, entidades
agrarias, actividades culturales, escuelas… Cada uno de nosotros, desde los
más mayores a los más pequeños deberíamos preguntarnos qué queremos
mantener, qué queremos cambiar y hacer propuestas nuevas y adaptadas
a los que viven en Rillo tanto todo el año como por temporadas. La
tendencia es a que todo lo den hecho, sea lo que sea lo que den. Un plus
en el enriquecimiento de los pueblos son las asociaciones civiles, como por
ejemplo el Hogar del Jubilado, la Asociación Cultural o el poner la página
de Rillo de Gallo al servicio de todos, donde se pueden hacer propuestas
que se podrían convertir en pequeños o grandes proyectos.

Desde el ayuntamiento decir que se deben a los vecinos empadronados es
cierto porque los votaron. Pero ceñirse sólo a esa premisa es un error, los
no empadronados y propietarios de inmuebles tienen sus deberes que
suponen un aporte económico importante y tienen sus derechos que se
deben asumir. En esa línea no vendría mal que el ayuntamiento convocara
un concejo abierto consultivo una vez al año cuando haya más residentes
en Rillo. Un pueblo tan pequeño como el nuestro favorece tener esa
asamblea, aunque legalmente no se esté obligado a mantenerla. Ahí
queda.

Sin bajar la guardia ¡feliz veraneo!



Revista El Olmo 22

Asociación Cultural de Rillo de Gallo

La pandemia nos ha traído sufrimiento, preocupación y miedo y nos ha
mantenido confinados ante la realidad de una enfermedad muy grave y
contagiosa.

Por si fuese poco, se han ocupado y robado varias casas en nuestro pueblo.
Se calcula que el año pasado se tomaron unas cien mil residencias por
‘okupas’ en España. La propiedad privada se enfrenta a otros derechos
civiles y penales que hacen que sin perder la propiedad el propietario no
pueda hacer uso de ella. Las casas aseguradas pueden cubrir el riesgo de
robo, aunque nunca la pérdida emotiva asociada a lo robado, sin embargo,
la casa ocupada no es un robo, simplemente se ocupa y pasadas unas
horas quienes la ocupan pueden adquirir el derecho a su uso, en cuyo caso
bien por la vía civil o la vía penal se puede tardar varios años en
recuperarla y probablemente totalmente destrozada. Ante esta
contingencia hay empresas que por unos 30000 euros y mediante métodos
más o menos legales los echan en pocos días. Hay partidos políticos, como
Ciudadanos, que llevan tiempo proponiendo regular este hecho en el
Congreso de los Diputados. Cierto es que las familias e individuos deben
tener un cobijo donde vivir, pero no tiene que ser ocupando
delictivamente propiedades privadas que en muchos casos son el
resultado del esfuerzo de ahorro de toda una vida. Un consejo que nos dan

Robos y ocupación de 
viviendas en Rillo de Gallo 
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es denunciar el robo de la vivienda no denunciar su ocupación, pues dicen
que tiene diferente trato policial. Los abogados, letrados y jueces podrán
aclarar estos temas que como legos en la materia no sabemos.

En Rillo el delincuente, o delincuentes, han cometido ambos delitos: el
robo y la ocupación, realizando la extracción de varios enseres y la rotura
de parte de las casas. Al menos han abandonado el pueblo mediante el
transporte de varios objetos de valor.

Como propiedad privada cada cual puede tomar medidas individualizadas
para preservar del robo y la ocupación cada uno de sus inmuebles, con un
seguro, con una vigilancia por cámara inteligente, con un contrato con una
empresa de vigilancia o con otros.

Tal vez haya otras soluciones para esta contingencia como pueda ser la
creación de una sociedad de propietarios y establecer procedimientos de
salvaguarda de las propiedades de forma conjunta. Es más, es posible
plantear esta cuestión a propietarios de municipios próximos. La
experiencia nos dice que la ejecución del Derecho se realiza con mayor
intensidad cuando hay detrás grupos e intereses legalmente organizados.

Cualquier idea susceptible de llevarse a cabo será bien recibida por esta
Asociación Cultural de Rillo de Gallo.
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Encuentra en esta sopa de letras palabras que contienen las letras 
de –rillo-.

Pasatiempos

I R D L T O P I R I

L A L V O R E L G R

R O L S K X R R M I

L I O O I I I O I M

O L I O L L L L L A

R O T P L M L L L O

L L M O O E O I O L

I R U T O M T R O S

Z T E R R B M A L O

O L L I R R O Z M Y

S K O L L I R A X P

Q X S L O L I L T H

R I M O O L L K R B

S L I I L O L P I A

L L L P R A O S L O

L O O O L V C L L S

O L S I R E I A O L
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En otro tiempo en Rillo de Gallo casi todos los vecinos tenían cabras, a la 
sombra del olmo dos de ellos estaban hablando sin soltar prenda sobre 
los litros de leche que cada uno obtenía de sus cabras al día.

El que más leche ordeñaba le dijo al otro:

‐ Si tú me dieras un litro yo tendría el doble de litros que tú.

El otro pensándolo le respondió:

‐ Pues si tú me dieras un litro tendría los mismos litros que tú.

Al rato, ya se sabe que en los pueblos nunca hay prisa, un tercero con el 
cigarro liado pegado a los labios y la boina ladeada les dijo:

‐ Con lo que habéis dicho ya se la leche que a cada uno dan vuestras 
cabras al día.

¿Podrías saber por qué y cuantos litros de leche ordeñaba cada cual de 
sus cabras?

Acertijo
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Nos gustaría hacer una especial mención a los socios de la Asociación 
Cultural y agradecerles tanto su colaboración voluntaria como 
desinteresada:

• Óscar Abánades Herráiz

• César Abánades Herráiz

• Pablo Abánades Herráiz

• Pilar Álvarez Sánchez

• Pablo Ballesteros Mínguez

• Laura Balmón Pérez

• Sara Balmón Pérez

• Angelita Benavides Gil

• Marta Checa Pérez

• Julio Díaz Villegas

• Marisa Duque Herráiz

• Mar Duque Herráiz

• Ana Fernández López

• Sergio García Jiménez

• Alejandro Garrido López

• Leonor Hombrados Larriba

• Santos Ladrón Martínez

• Carlos Lopesino Vega

• Amparo Manrique Gómez

• Laura Marco Pérez

• Lorena Marco Pérez

• Jesús Marco Sanz

• Nines Martín Martín

• Inés Martínez Algar

• Isabelino Martínez Algar

• María del Carmen Martínez 
Algar

• Víctor Martínez Martín

• Paula Martínez Martín
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• María de la Hoz Martínez 
Martínez

• Marcelina Martínez Martínez

• Seve Martínez Muñoz

• Feli Navarro Sanz

• María José Navarro Sanz

• Paloma Pérez Collado

• Laura Pérez Manrique

• Mario Pérez Manrique

• Felicidad Pérez Moreno

• Miguel Pérez Novella

• Arturo Pérez Novella

• Orlando Pérez Sanz

• Víctor Pro-Muñoz

• Víctor Pro-Muñoz Ruíz

• Miguel Pro-Muñoz Ruíz

• Carlos Quesada Pardo

• Encarnación Ramiro Tello

• Silvia Robledano Hombrados

• María Robledano Hombrados

• Cándido Robledano Selas

• Ana Ruíz Vindel

• Lorena Sanz Benavides

• Andrés Tello Cid

• Marta Valero Alcón

• Rosa Valero Martínez

• Ciriaco Vázquez Hombrados

• Cristina Vázquez Hurtado

• Pablo Vázquez Hurtado

• Isabel Viesco Sánchez



Fotografías: Cándido Robledano, Mª Rosario Valero y aportaciones de 
Instagram.
Ilustraciones y maquetación: Olimpia Díaz


