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aquellas personas que  
colaboran en  la elaboración 
de  esta revista con sus 
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El despoblado de Villacabras se localiza en el pueblo de Rillo de
Gallo. Hoy se halla sin ningún signo de habitabilidad. Está situado a unos 5
kilómetros al norte del casco urbano del pueblo. Para llegar al lugar se toma
una desviación que sale a la izquierda del camino de Pardos y Rueda, a la altura
de la Astacifactoría desde donde tantos cangrejos salen para los ríos españoles.
Daremos un repaso a lo que se ha escrito sobre este poblado, quizás el más
antiguo de la zona, en su recorrido a lo largo de los tiempos. Han pasado por ahí
las gentes del neolítico (5.000 a.C.), los
celtiberos ¿con Viriato? (siglo II a.C.) y otros
muchos moradores en siglos posteriores, como
lo documentan páginas que han escrito su
historia. Aquí no nos detendremos en la parte
más antigua, de lo que quedaron restos de
grabados y pinturas (Rillo I y Rillo II), hoy
Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO
(1998). En esta área han aparecido también
escorias metalúrgicas y fragmentos de cristales
con restos de una aleación de cobre y estaño
qué podría ser la más antigua de las detectadas
en la Península Ibérica (Valiente Malla 2008).

Ciriaco Vázquez Hombrados

Villacabras, poblado donde 

se ¿incineró? Viriato
Rillo de Gallo: de “los restos más antiguos de la Península” a la “Casa de Gaudí”
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la primera de las dos Lusitanias. Las investigaciones de Arenas estaban
motivadas por descubrir si era acertado lo que señalaba Portocarrero (1641) en
su manuscrito (Historia del Noble y muy Leal Señorío de Molina); enumeramos
algunas: “entre esta Dehesa (Villacabras) y la de Canales hay muchas ruinas de
antiguos edificios, en particular en un sitio muy áspero que llaman Los Castillos,
se ven notables ruinas de piedras muy grandes, que parecen de obra romana, y
yo consideraba que puede ser fuesen ruinas de la Ciudad de Arcabrica” (pág.
63, añadía más: Villa Arcabrica = Villacabras). “que en Molina la Vieja estuvo la
ciudad de Bursada nombrada en la Celtiberia, después fue insigne población y
corte de los Reyes Moros” (pág. 61).
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Si vamos a ver lo escrito sobre los celtiberos y lo que pudieron dejar por estas
tierras; también miraremos lo acontecido después de la reconquista, en la vida
de la ermita de la Virgen de la Carrasca. Con este fin seguiremos a Anselmo
Arenas (1900) en lo relativo al periodo celtibérico que vivió Villacabras; Arenas
adquirió un conocimiento de la zona como muy pocos han tenido; domina la
terminología de los parajes con más precisión que el Catastro actual; se pateó
bien el término por lo ajustado en la descripción de sus paisajes. Por eso no
dudamos de gran parte de sus consideraciones. No obstante, recogeremos
algunas opiniones que discuten su aportación.

España contó en la antigüedad dos
Lusitanias distintas: una Lusitania, la
más antigua, entre el Ebro y el Tajo,
en lo que ahora es provincia de
Zaragoza y provincia de Teruel; otra
Lusitania, la conocida, la clásica… en
la región occidental de la
Península… que denominamos
Portugal. Ahora bien Viriato nació y
combatió y se conquistó un reino en

La Lusitania Celtibérica

Arenas vislumbró la existencia de una Lusitania Citerior que según él no puede
ser otra que la Celtiberia; y un Reino de Viriato que seguro diferirá poco,
geográficamente, al que le asigna Lusitania Celtibérica. Apoyándose en Joaquín
Costa (Viriato y la cuestión social en España en el siglo II antes de Jesucristo,
1895), indica: Aquí es ocasión de rectificar un error de extraordinario bulto
acerca de la patria de Viriato, en que no ha caído todavía la geografía histórica.
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El centro de la acción de Viriato y su incineración

En este medio descrito por Portocarrero se desarrolló una vida de lucha
permanente, en el marco de un medio territorial agresivo. Un aspecto
destacable de la historia de Villacabras, según le otorgan estos autores, es sin
lugar a dudas la incineración de Viriato. Le adjudica este privilegio Arenas en
Viriato no fue portugués sino celtíbero. Afirma que "El crimen tuvo lugar en la
fragosidad de la sierra del Idúbeda (Sistema Ibérico), que servía de baluarte al
país lusón; y más bien nos inclinamos a que debió ser en las sierras de
Maestrazgo o de Molina, según inducen a creer los hechos subsiguientes. Por
esta razón, y por las concordancias de sitio, no nos parece destituido de
fundamento el que la pila y las ruinas de la ciudad celtibera, por nosotros
hallada de Los Labrados a Los Villares de Rillo, una legua de Molina de Aragón,
puedan haber sido el teatro donde tuvo lugar este luctuoso drama".

Y añade lo siguiente: Si, por acaso, la altísima pila colocada en el más elevado
peñón del sitio de Los Lirios, al abocar al prado de Villacabras, fue la pira donde
se incineró el cadáver de Viriato, no sería descabellado el predecir que por
aquellos alrededores, o en alguna de sus cuevas se encuentran los sagrados
despojos del primer mártir de nuestra independencia. En su obra La Lusitania
celtibérica (1897) describe la pila así: Al norte y tocando precisamente el
principal y más basto solar de la referida ciudad, levantase una empinadísima
roca de arena triásica, en cuya cima o vértice descubrimos, con no pequeña
sorpresa, una especie de pila abierta en la roca a pico, y con todos los
caracteres de una antigüedad milenaria. Tenía, próximamente, dos metros de
longitud, 1,50 de anchura, y 1 poco más o menos de profunda… Se pregunta
Arenas y se contesta afirmativamente. ¿Sería aquella la altísima pira en que,
según Apiano, se incineró el primer mártir, el más grande héroe de la
independencia? Traduciendo a Apiano aún añade “vistiéronle con sus más ricas
preseas”, “fueron sacrificados multitud de enemigos”, “soldados de infantería y
grupos de caballeros armados discurrían en todas las direcciones pregonando
las virtudes del desgraciado caudillo”. Arenas, al describir la
zona, precisa: las adyacentes ruinas de una ciudad celtibérica,
sus derruidas aras, las habitaciones y cuevas soterradas, que los
pastores de la comarca nos afirmaron haber descubierto y
visitado, dan al hecho visos de probabilidad. Y lo corroboran
otras ruinas no lejanas que, como vanguardia o lugares
avanzados, cercan a las de los Villares; y multitud de
castillos cuyos vestigios se descubren en casi todas las
aldeas del Señorío de Molina amen de lo agreste y bien
defendido del territorio, al que sirven de muro por el N. y E.
las empinadísimas cumbres de la Celtibérica, y por el S. las
inaccesibles rocas del alto Tajo, Cabriel y Gallo.
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Algunas de las posiciones de Arenas son criticadas por otros autores, entre los
que destacamos las de un investigador tan concienzudo como Miguel Sancho
Izquierdo (El Fuero de Molina de Aragón, 1916). Aunque nos remite a las
“doctísimas publicaciones” de Arenas para conocer “noticias de los lusones”,
apoya sólo las ideas que considera más realistas. Así dice: Podrá no ser cierto
que Viriato fuera de allí, como, aventurándose demasiado en sus suposiciones,
viene a decir don Anselmo Arenas; pero no hay duda de que Viriato fue luso de
la Lusitania o Lusonia celtibérica, a la que pertenecía Molina, y sus campañas
tuvieron como campo de acción las márgenes del Tajo. Más recientemente, la
posición de Costa y Arenas también es discutida por Pérez Vilatela (2000)
“Costa fue asimismo pionero en la desorientación geográfica de las hazañas del
heroico pastor, al pretender trasladarlas a toda costa al país ‘aragonés’ de los
lusones… Pese a su equívoco y equivocado juego con el étimo común con que
participan ‘lusitanos’ y ‘lusones’, fundamento vicioso del forzado cambio de
etnia de Viriato, en lo que le siguió Anselmo Arenas”. Y aún se muestra más
rotundo cuando dice: “Evidentemente, Arenas no tenía razón en absoluto en el
meollo de la cuestión, pero su olfato toponímico no andaba errado:
efectivamente, como hemos demostrado, el conjunto toponímico de los célticos
de Beturia procedía de la Celtiberia, Arenas tenía razón, lástima que no se
moderase en el resto de sus afirmaciones”. No todos los investigadores actuales
descalifican así: Cabrero Piquero sitúa el fin de Viriato en el Valle del Tajo, 139 a.
C. Claro que el Tajo tiene un largo recorrido por Castilla.

Después de la Reconquista

La referencia escrita más antigua que tenemos de Villacabras, posterior a la
Reconquista de la zona, es del año 1353. La recoge Minguella (1912) en la
estadística de todas las iglesias que había en la diócesis de Sigüenza a mediados
del siglo XIV. Según algunos autores está despoblado desde 1478. Veremos que
la ermita de la Carrasca mantuvo un santero hasta mucho tiempo después.

El Licenciado Francisco Núñez
al ocuparse de los temas que
afectan a Rillo, allá por los años
1590 a 1606, le presta una
atención especial a este
despoblado: “arriba en el valle
está la dehesa de Villacabras,
aproximadamente hace 100
años que allí había un pueblo
llamado Villacabras, este se
despobló y quedó convertido
en una dehesa. En esta dehesa
está la ermita de Ntra. Señora
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de la Carrasca”. Recogemos en una fotos su deplorable situación actual. La
realidad existente de abandono no precisa mucha explicación. Lo que sí
requeriría toda el área del despoblado es una investigación profunda, para
conocer lo que se esconde debajo de sus piedras.

Le ermita de la Virgen de la Carrasca y su santero Juan

Carrasco.

A una distancia de kilómetro y medio de la pira en que se “incineró” a Viriato se
encuentra la ermita de la Virgen de la Carrasca; en total ruina, en una
deprimente condición. Varios autores señalan que en Villacabras es donde se
veneraba nuestra Señora de la Carrasca, aparecida a un Pastor. Es de gran
devoción, con un concurso muy grande de gente el día 24 de junio.

En épocas más cercanas Francisco Núñez señala que “En la ermita de la
Carrasca de Rillo o Villacabras, en nuestro tiempo hubo un santero llamado
Juan Carrasco, que fue un gran santo, este era natural de Concha y sirvió a sus
padres mientras los tuvo, pero una vez que murieron vendió sus bienes y los dio
como limosna a los pobres. Con su trabajo sirvió durante toda su vida en esta
ermita de Nuestra Señora, este nunca durmió en la cama, y tenía muchas
disciplinas y castigos, practicando siempre cilicios o mortificaciones. También
tenía ratos de oración muy señalados. Este santero era caritativo, de hecho
cuando era mozo daba los vestidos o ropa a los pobres y él andaba hecho
pedazos. También se hacía el simple o el tonto para que lo despreciasen, incluso
llamaba a los muchachos para que se burlasen de él. Este santero murió en
Rillo, en el año 1580, cuando el gran catarro. Los frailes, para tener un santo en
su capilla de San Antonio, lo enterraron allí junto con otros (Convento Real de
San Francisco de Molina). Hay muchos que por devoción han pedido ser
enterrados en su sepulcro”. El santero fue tan famoso en el medio religioso de
la época que es citado por varios autores: Fray Melchor de Huelamo,
Portocarrero, Renales Carrascal. El Catastro de Ensenada de Rillo (1751) no da
por cerrada la ermita; a la pregunta dexima dixeron: “todo el término y dehesa
de Villacabras, es inculto a reserva de veinte medias que labra el Santero de
Nuestra Señora de la Carrasca, divididas en dos cerradas y dos herrenales de
secano”.

Como hemos dicho se halla en una situación ruinosa. El Comité Científico de la
Asociación Hispania Nostra ha considerado oportuna su inclusión en la Lista
Roja del Patrimonio, el 28 de abril de 2021, como forma de llamar la atención
sobre su estado e impulsar su recuperación. Hispania Nostra recoge en una lista
aquellos elementos del patrimonio cultural español que se encuentren
sometidos a riesgo de desaparición, dispone de una plataforma de
micromecenazgo a través de la cual pueden presentar un proyecto de
rehabilitación y solicitar financiación para llevarlo a cabo.
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Algunas anécdotas radicadas en Villacabras

Nos sigue contando Núñez que Juan Carrasco probó su virtud en las tentaciones
que le ponía el demonio, ya que un día, una tendera de Molina le subió
engañado a su casa, esta se abrazó a él y le dijo mil lagoterías o halagos, ante
esta situación, él se fue corriendo. Otra vez una mujer mundana, que se hizo
santera en la Ermita de Santa Cecilia de Rueda, le hizo subir a su casa con
engaño, una vez allí le tentó con palabras y meneos, pero al mostrarle las
piernas, Juan se bajó huyendo y cerró la puerta por fuera, entonces se fue
justamente detrás de la casa, donde se azotó cruelmente por haberse puesto en
aquel peligro.

Una cosa más a destacar en esta dehesa de Villacabras; según dice Núñez hubo
una extraordinaria culebra o serpiente. Algunos me han verificado que la han
visto, como fue Pedro Ruiz de Zafra, este mozo afirma que vio, por encima de un
gran marojal de hojas para el ganado, lo que parecía los lomos de unos puercos
que estuviesen juntos, pero era aquella serpiente que estaba enroscada, al ir a
ver lo que era, se acercó, pero al llegar allí se desenroscó provocando un gran
estruendo en los marojos, esta, al levantar la cabeza, era tan grande como la de
un hombre, entonces al verla se espantó y se fue huyendo. Cuando Pedro volvió
con gente, ya no la encontró, pero sí que vieron en el polvo el rastro por donde
pasó, el rastro parecía como si hubiesen arrastrado una viga. También he oído
que hace pocos años, allí cerca de las Navas, se encontró una piel de culebra
muy larga y muy ancha, tanto que podía entrar una persona por ella.

Hoy, en el siglo XXI, un edificio singular nos recuerda la anécdota que acabamos
de relatar; se ha erigido en el casco urbano del pueblo. Juan Antonio Martínez,
su propietario, ha levantado una casa con el excelente trabajo de trencadís de
colores, estilo Gaudí, con una enorme culebra asomándose a su casa. La
reproducimos en dos fotos, y la disfrutan en nuestros días todos los visitantes
que transitan por la Nacional 211. En opinión de Monje Ciruelo (2013)
podríamos llamarlo el Gaudí Alcarreño. Muchas gracias Juan Antonio por
regalarnos la vista de ese trabajo.
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Isabelino Martínez

Ahora que nos hemos despedido del último cura rillano, Pedro, y habiendo
conocido en vida a otros tres: Antonio, Valentín tío y Valentín sobrino, me
viene a la cabeza el cómo han ido cambiando las influencias en la conducta
de las personas y en su moral y cómo han ido surgiendo nuevas reglas
éticas desde que tengo uso de razón, como se decía antaño.

Aquí, en Rillo, como sabemos los más mayores, entonces el adiestramiento
era cosa de curas y maestros a cuya autoridad se añadía la de la guardia
civil y la de los padres y acababa moldeada por el inocente cariño de las
madres. Luego para aprender sobre la vida sobraba con la tiranía de los
niños mayores, y como cada cual es menor que unos y mayor que otros
sufría la de los unos y la imponía a los otros. El cariño recibido solo era
para aquel que tenía quien se lo diese, en apariencia siempre era escaso y
no digamos comparado con el que los iguales reciben hoy.

A partir de los días de escuela, con diez, once o doce años, ¿qué futuro se
vislumbraba en aquellos años cincuenta y sesenta cuando la economía
empujaba a asfixiar el mundo rural tal como era hasta entonces?, ¿y qué
podían hacer unos padres por el futuro de un hijo varón? Aunque
agricultores y ganaderos tenían mentalidad de modernos y en cuanto que
había que progresar, ya no valía lo que hasta entonces: repetir generación
tras generación los mismos trabajos y la misma forma de vivir con los
mismos medios. Para progresar hacían falta ganas, empatía y medios:

Pedro, 
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ganas, las podía haber, empatía, bastante e incluso envidia en ver que
algunos estaban poniendo con esfuerzo a sus hijos en el camino del
progreso, es decir que lo que se tiene no basta y hay que avanzar, medios,
ese era para la mayoría el mayor escollo, simplemente no los había.

Para muchos padres en la España rural de aquellos tiempos la solución
venía de la Iglesia, cada año se pasaban por los pueblos miembros
ojeadores de congregaciones religiosas y del obispado a reclutar chavales
para ir a formarse en instituciones religiosas o seminarios ya que como
sabemos la Iglesia Católica no genera miembros dentro de la institución, se
tiene que nutrir de hijos de la sociedad en la que se mueven. Para
seleccionar a los candidatos contaban con la ayuda del párroco del pueblo
que conocía muy bien a los chavales por las catequesis, confesiones y
como monaguillos, porque, claro está, que a los diez años ningún niño,
salvo milagro, intuye, siente o sabe que Dios le llama, quien le llama es la
Iglesia para formar parte del clero.

A muchos niños de Rillo a lo largo de mi vida los vi marchar a estudiar a
estas instituciones y seminarios, yo mismo estuve a punto de ir a una a los
diez años, en el último momento alguien con autoridad en mi familia vio
que había otras alternativas. De todos estos niños, la mayoría estudiaba el
bachillerato y dejaba el seminario, había quien seguía algún año más y
unos pocos, los más antiguos, sobre todo, llegaban a cantar misa lo que les
otorgaba una aureola de autoridad consagrando su vida a la institución
eclesiástica, y ya era otro, no el de al lado, sino el que ostentaba una
autoridad que le permitía regir la conducta de los demás, al menos a la luz
del día, adquiriendo dos personalidades, ésta y su natural.

Entre estos curas los había que olvidaban su origen humilde y se volcaban
en lo que les habían instruido manteniendo la supremacía y algunos desde
su convencimiento se ponían al servicio de las personas, y como no es tan
simple, la mayoría tenía de lo uno y de lo otro en diferente grado.

Nuestros curas, en lo que yo conocí, creo que eran hombres honestos,
aunque muy diferentes, no solo como personas sino como profesionales de
su quehacer.

A los que sois niños y jóvenes dentro de la Asociación Cultural os cuento
esta pincelada, no como aleccionamiento, no soy quien, sino como
muestra de cómo van cambiando los tiempos y las esperanzas de las
personas y para manifestar lo complicado que es en cada momento
conjugar las ilusiones con las posibilidades de llevarlas a cabo y cómo se
acaba siendo aquello que quién iba a decirlo entonces.
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Isabelino Martínez

La vida sigue en

Rillo de Gallo

En los últimos dieciocho meses en
relación con Rillo ha habido bodas,
nacimientos y por desgracia muertes.
Las alegrías y las penas marcan el
ciclo de la vida y así será hasta donde
podemos imaginar. Si cualquier
perdida duele, aquellas de quien no
nos es ajeno nos entristece y nos da
que sentir mucho más. No obstante y
por mirar hacia adelante, en Rillo de
Gallo en la iglesia parroquial de Santo
Domingo de Guzmán del siglo XVI ha
tenido lugar el alegre acontecimiento
del bautizo de Adrián Berlanga
Martínez cuyos abuelos maternos lo
han celebrado con una invitación y
gran regocijo acompañados por los
vecinos del pueblo y familiares. La
familia Ramiro ha tenido y tiene un
gran apego al pueblo, pues de forma

continuada, desde el vaciado
migratorio, siempre ha tenido a
alguno de sus miembros como vecino,
circunstancia que también se da en la
familia Hombrados Alguacil que
continúan viviendo al gusto de sus
raíces y abolengo contribuyendo a
mantener vivo Rillo de Gallo.

En el Molino del Batán de Molina de
Aragón, circunstancialmente, se han
casado María y Cédric y la familia
Robledano Hombrados ha
compartido su alegría en la plaza del
pueblo. Otra ceremonia más de
apego a la tierra de nuestros padres y
ésta en especial, pues la residencia
habitual del nuevo matrimonio está
en tierras belgas, perlas que nos
regalan estos años difíciles para
muchos jóvenes.
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En los últimos años se han celebrado
bodas y bautizos en la iglesia
parroquial, eventos de gente joven
que no es natural de Rillo y sin
embargo tienen un estigma muy
marcado en su relación con el pueblo.

Al igual que cada uno tiene una
perspectiva única y distinta del
pueblo: la forma de mirar desde su
ventana, de ver la fuente, el lavadero,
la plaza, etc… tiene una distinta idea
de Rillo, de ahí que haya tantos Rillos
como personas estamos relacionados
alrededor del pueblo.

Es muy difícil captar la singularidad
de cada uno de nosotros, pero si
intuimos que hay algo en común más
allá de lo que es compartir
momentos, y ese en común es el que
llena algo, algo que vamos dejando
en el camino de la vida. Ahora Adrián
empieza y tiene todo que encontrar,
independientemente de lo que
busque, y todo aquello que deje le
marcará para siempre formando su
propio Rillo.

¡Larga y feliz vida a Adrián y a los recién 
casados, Cédric y María!
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La Pandemia

Esto que estáis leyendo ahora lo
escribí el cuatro de mayo (no sé si os
suena la fecha) y en este día la
situación de la dichosa pandemia ha
mejorado de manera notoria con
respecto a hace un poco más de un
año.

No tengo ni idea en qué situación nos
encontraremos cuando estemos
leyendo este nuevo número de
nuestra revista “El Olmo”, pero
espero y deseo que sea mejor.

A lo largo de todo este tiempo hemos
ido oyendo palabras nuevas que la
gente no sabía ni que existían, como
pandemia, anticuerpos, coronavirus,
linfocina, e incluso acrónimos como
COVID19; PCR, IgG, IgM,…

Se habla de pandemia cuando se
produce una enfermedad epidémica a
nivel mundial y que ataca a todos los
seres humanos. Además, se suele
desarrollar de forma explosiva, es
decir, que comienza lentamente hasta
que alcanza crecimientos muy rápidos
en muy poco tiempo.

Los políticos (de todos los colores) se
dieron cuenta tarde del peligro que
suponía la aparición de este nuevo
virus patógeno humano y activaron
los sistemas de protección en cuanto
los sistemas sanitarios dieron la
alarma, imponiéndose toda una serie
de medidas sanitarias, sociales y
económicas destinadas a paliar al
máximo los efectos negativos de este
agente infeccioso.

Carlos Lopesino Vega 
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No valoro si se ha hecho bien, mejor
o peor, cada uno tendrá su opinión,
pero sí estoy seguro que sin el
conocimiento científico que se ha
activado, el número de fallecidos
hubiera sido muchísimo mayor que el
actualmente registrado. Todos
conocemos a nuestro alrededor gente
que se ha ido, o ha estado a punto de
cruzar al otro barrio por la dichosa
enfermedad de la COVID19. Desde
aquí os quiero transmitir todo el
cariño a los que habéis perdido seres
queridos durante este tiempo. Toda
pérdida de un familiar o de un amigo
son dolorosas y mucho más cuando
se dan en momentos en que no se
puede acompañar presencialmente a
las familias. Un fuerte abrazo a todos
los que habéis pasado por estas
circunstancias.

La pandemia que estamos sufriendo
ahora no es la primera, ni será la
última, a la que nos enfrentaremos.
Ya en el siglo XIX tuvimos cuatro
brotes de cólera que originaron un
total de 800.000 muertos.

En 1885 España sufrió una epidemia
de cólera que supuso más de 120.000
fallecidos en toda ella. El epicentro de
la misma fue Valencia y luego se
bifurcó hacia el valle del Ebro y hacia
Andalucía. En Guadalajara se vio muy
afectado el valle del Mesa (Mochales
y Villel). En aquella época, en Rillo
había 291 personas, de las cuales se
contaminaron 60 y fallecieron 11 (4
hombres y 7 mujeres), lo que
representa un 3,78% de la población.
La epidemia duró 21 días.

Ya entonces, esa elevada mortandad
originó una grave recesión económica
y no estuvo exenta de polémica
sanitaria, pues D. Santiago Ramón y
Cajal se opuso a la vacuna
desarrollada por D. Jaime Ferrán y
Clúa, la cual fue aprobada
oficialmente en 1919 durante un
congreso de higiene celebrado en
París. En lo político, coincidió con una
época de transición del final del
reinado de Alfonso XII y la regencia de
su segunda esposa (Mª Cristina de
Habsburgo-Lorena).

En cuanto a la propagación por la
provincia de Guadalajara, se
diferenciaron tres zonas, siendo una
de ellas la del Señorío de Molina. El
20 de julio aparecieron los primeros
casos en El Pobo de Dueñas (una
familia procedente de Cuenca) y le
siguieron Setiles, Establés, Molina de
Aragón… El dos de agosto saltó el
primer caso en Rillo y otros
municipios. La infección se extendió
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con las cuadrillas de segadores que
llegaban a estas localidades para
realizar la siega, jornaleros en busca
de trabajo, también emigrantes que
buscan sitios más seguros, o simples
viajeros. También ayudaron las malas
condiciones higiénicas de las casas,
las conducciones de aguas
inexistentes (consumo directo de las
propias aguas del río, el lavado de la
ropa,...).

Para combatirla se crearon los
Centros de Inspección Sanitaria
(como el de El Pobo de Dueñas), la
construcción de lazaretos (edificios
para tratar de desinfectar a los
enfermos), las cuarentenas,
desinfecciones y utilización de
láudanos (preparado de opio) que no

fueron muy eficaces. También se
aplicaron medidas coercitivas como
son las multas por desplazarse sin
permiso a otras localidades (10
pesetas por salir de Castilnuevo a
Molina).

Sociológicamente, la enfermedad
afectó más a mujeres que a hombres
(limpieza de ropa en el río), más a
niños muy pequeños y a mayores, y
más a los trabajadores que a los
acomodados.

Como vemos, después de tanto
tiempo, hay circunstancias que se
repiten con la nueva pandemia de la
COVID19. La falta de vacuna al
principio (por suerte ya tenemos
varias), no saber cómo actuar,
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población de riego afectada, la
polémica científica sobre la vacuna
más idónea (Pfizer o Astra Zéneca),…

Parece que vamos a tener que
aprender a convivir con este nuevo
virus y que muchas de las
costumbres sociales las adaptaremos
para evitar contagios. Aprendamos
de las que nos han ayudado a
sobrevivir esta pandemia para
prepararnos para otras. Y, por
supuesto, apoyemos y mejoremos
las condiciones laborales de nuestros
científicos que son nuestra tabla de
salvación en estos casos (ningún
Ronaldo, Messi, y compañía nos
sacará de otra como esta).
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Reflexiones

Llevamos muchos meses, desde
marzo de 2020, en que nuestras vidas
tienen un halo distinto y unas
maneras de manifestar nuestras
emociones y visiones de la realidad
distorsionadas, por el esperpento en
el que vivimos. El estar en Rillo para
mi siempre es una emoción de paz y
de reencuentro, y aunque no siempre
es positivo mi juicio del pueblo,
siempre me envuelve de él lo que
tiene, lo eterno, lo positivo… la actual
realidad se me endereza bastante y
siempre hay algo nuevo, distinto a la
vez, junto a todo aquello que perdura
y permanece inalterable…

Seguimos en un mundo en que los
problemas y miedos individuales
ahora son problemas y miedos
colectivos, globales. La historia de los
pueblos, del ser humano en general
ha tenido momentos de prosperidad,
de crisis, de revolución… ahora,
después de la prosperidad excesiva

de algunos pueblos, la angustia, la
guerra y muerte de otros, las
catástrofes naturales… nos llega una
revolución sin precedentes con
grandes y globales crisis sanitarias,
económicas, personales…

Pienso que todo lo que sucede ahora
trasciende al ser humano con sus
grandezas y miserias, y nuestras
reacciones son sublimes o ferinas…
también pienso si no habrá unos
cuántos grandes hermanos que nos
manejan y conducen a los demás al
mundo que ellos quieren ¡Saldremos
de esta! Probablemente saldremos
más reforzados, mejores…¡Eso
seguro! Pero a costa de una
revolución sin precedentes que traerá
un cambio a todos los niveles y que si
no somos capaces en su totalidad de
estar al servicio del otro, de olvidar el
yo para ser el tú y los otros pues nos
queda todavía mucho para la
salvación de este mundo.

María del Rosario Valero Martínez
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Quisiera distinguir entre lo que es una
noticia que siempre tiene que ser
verídica y el desarrollo de la misma
que puede estar cargado de
verosimilitud, hechos que no son
reales, pero que han podido o
pueden ser y ocurrir (El Quijote,
novela de caballerías, es una obra
cargada de verosimilitud, sin embargo
las obras de caballerías anteriores
eran pura ficción sin nada de
verosimilitud. La Covid-19 es noticia,
realidad, el desarrollo de la misma
tiene mucha verosimilitud, no
mentira porque mucho de lo que se
cuenta podría ser verdad). ¿Por qué
digo esto? Porque mi pueblo, tiene
para mi mucho de realidad verídica y
mucho de verosimilitud en todo
aquello que podría ser y no es, en
todo lo que me gustaría que
sucediese y se hiciese, y no sucede, ni
se hace.

En Rillo, aunque hay muchas casas
viejas, derruidas que nos dan un
sentido de dejadez, de abandono,
también hay alguna casa nueva.
Algunas calles requieren repaso,
parches inminentes, así como el
frontón aunque también vemos que
el parque infantil se ha renovado para
bien y es un gozo ver tantos niños
jugando en el mismo. Aunque se han
cortado muchos árboles, algo quizás
necesario para replantar otros y
sanear lo podrido, la primavera ha
resplandecido exultante de flores y
colorido y el verano nos sigue

ofreciendo en los campos colores y
luces dignas de la más alta
contemplación (¡Qué verdes,
amarillos, marrones y rojos!). Aunque
las calles y el cementerio se limpiaron
en primavera, la hierba y ramajes han
vuelto a crecer, en una nueva
explosión de vida, por el agua y la luz.
Nuestra querida iglesia con sus
humedades y posibles goteras tiene
como patrona a esa Virgen de la
Carrasca representada en una imagen
de la madre trono de la divinidad,
hierática, infinita, románica del siglo
XII que permanece como arte a través
de los siglos (quiero recordar de
nuevo a Pedro, ya le dediqué unas
palabras en Facebook, por la
devoción que le tenía). Tengo en
mente a los que nos han dejado, a los
que han nacido y a todos los que
seguimos viéndonos año tras año,
ahora sin esos abrazos reales pero sí
verosímiles con el corazón.

La Fuente del Cura no es lo que era
pero puede llegar a ser, reencuentro
de varias generaciones y de
emociones a flor de piel… las obras
continúan y ojalá den el resultado
positivo que los promotores y
realizadores pretenden… no es así
tampoco tienen que desanimarse lo
han intentado y tienen todo nuestro
apoyo porque, en definitiva, lo
importante es seguir adelante y con
entusiasmo por mejorar todo y seguir
siendo y perteneciendo al pueblo de
Rillo de Gallo.
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Pasatiempos
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A S D F G H I J E R U I P N

Z X V O L V E D E R A B C U

M F N B V E C X T I S O A P

F I A B L E N T A D O R A O

R U I N O S R A C A M A R N

C A C I E I Q U R S B S I E

N O C T L G S Z O X R T U O

U L U L A D A L H I E R D U

C R O J I T O B A S R I K L

P A N M I P O S C R O L L O

A N D I A M O D E T A L U M

R O S J I C A R S U J O T E

V I A J E A H O R T A N O S

A R E I D O V O I N P I W A

Sopa de Letras

A ver si encuentras dieciséis palabras relacionadas con la trilla. Se pueden 
leer en todas direcciones y sentidos
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La Asociación Cultural de Rillo de Gallo impulsada por su presidente
Arturo Pérez Novella está intentando restablecer, desde sus limitadas
fuerzas, parte del patrimonio del pueblo en colaboración con el
Ayuntamiento. Tiene fijado su plan en adecentar la Fuente del Cura y la
Fuente La Piojosa. El presidente ha inquirido qué posibles ayudas
podíamos obtener de las instituciones provinciales y comunitarias y lo
obtenido, hasta hoy, han sido buenas palabras, pero ahí seguimos…

Las actividades culturales se motivan mostrándolas lúdicas y
competitivas. Cualquier propuesta, como juegos, de interacción entre
personas y creativo utilizando herramientas atractivas y
contemporáneas serán bien recibidas.
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Cuantos más seamos y más proyectos
realizables se presenten a las instituciones
competentes mejor financiación y resultados
obtendremos, así que dos cosas:

1. Proselitismo para conseguir más socios.

2. Propuestas e ideas que se pueden
mandar por el grupo de whatsapp o
dirigirse al presidente, también por
whatsapp u otros medios.



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


