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EDITORIAL

Con este nuevo número de la revista 
de la Asociación Cultural de Rillo de 
Gallo queremos seguir agradeciendo a 
todas las personas que colaboran en la 
elaboración de esta revista con sus 
artículos, imágenes o aportaciones 
económicas. 

Descubre más información sobre nosotros en nuestra 
web: www.acrillodegallo.es
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Presentamos una breve radiografía de la agricultura de la Comarca de Molina de 
Aragón en la actualidad con el fin de evaluar el potencial económico que puede 
aportar a su mejor desarrollo. Con sus aspectos positivos y negativos, 
aportando realismo. La posición negativa que hemos tenido en los últimos años 
no va a mejorar. Entendiendo por negativo el efecto que ha provocado la 
reducción de la población de las décadas pasadas en la actividad agraria. Los 
planteamientos llevados a cabo hasta ahora no han resuelto nada. 
Planteamientos que, anticipamos ya, deberán ser distintos a su agricultura, 
aunque esta mejore.

No obstante, la despoblación rural a gran escala y el abandono de la Comarca 
no tiene que llevarnos a tirar la toalla, cual derrotados, ante los tiempos por 
venir. Cierto es que miles de habitantes de las zonas rurales emigraron a las 
ciudades. Esto dio lugar a reducciones de población brutales. Las sugerencias 
que desde muchos puntos se hacen hoy nos lleva a mantener un hilo de 
esperanza. Se tienen que brindar oportunidades ante las manifestaciones que 
se hacen, entre otras cosas, para restaurar la naturaleza y dar nueva vida a la 
economía local. Incluso aunque no estemos incluidos en el grupo Teruel-
Cuenca-Soria. ¡Lo que hace tener un parlamentario en las Cortes! (aunque sea 
sólo el de Teruel). Y eso que somos “el corazón de la despoblación, pero

Ciriaco Vázquez Hombrados

La agricultura en la Comarca 

Molina de Aragón
Efecto de la producción agraria sobre la despoblación 

también
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del liderazgo contra el reto demográfico” como nos dijo la Ministra para el Reto 
Demográfico cuando nos visitó. Para sentar mejor las bases de ese futuro 
vamos a repasar lo que ha quedado tras aquellos años de retirada hacia un 
mundo que, entonces, parecía mejor.

Los empleos en la Comarca de Molina de Aragón – Alto Tajo en los años 1950-
60 del siglo pasado se sostenían básicamente en la agricultura y en la actividad 
forestal. No había otras alternativas. Queremos traer aquí lo que cambió la 
agricultura en los años que siguieron. El mayor cambio estuvo motivado por el 
efecto de la reducción de la fuerza del trabajo que concretamos en cifras para 
enmarcarlo.  La despoblación de la comarca, como en otras provincias agrarias, 
le llega en las posteriores décadas 1960-70. Hemos analizado en otro trabajo 
(Nueva Alcarria 29/04/2022) que en los 78 municipios que componen la 
Comarca la reducción fue del 83,7%, excluida la cabecera de la Comarca.

Pasó de 37.134 habitantes en 1950 a 8.805 en 2022; incluida en ambos la 
cabecera de la Comarca (en esos años 3.060 hab. y 3.234 hab. 
respectivamente).

Una vez trazado el marco social que tenemos vamos a intentar adentrarnos en 
la principal actividad que tuvo y sigue teniendo la Comarca: la agricultura. 
Prácticamente desaparecen los cultivos del regadío intensivo. Es cierto que 
algunos huertos familiares seguirán aprovisionando a hogares concretos. Pero 
sólo 43 cultivadores, de los 691 censados, incluyen en su declaración al Censo 
Agrario1 que tienen “Huertos para consumo propio”; entre todos ellos suman 
una sola hectárea de las 114.805 hectáreas de Superficie Agrícola Útil de la 
Comarca. En el supermercado encontramos hoy hortalizas que entonces no era 
fácil adquirir. El huerto familiar de aquellos años nada tiene que ver con el 
huerto de hoy. Con independencia del huerto familiar, lo verdaderamente 
significativo entonces eran los cultivos del regadío que se sembraban para la 
venta, obteniendo ingresos contantes y sonantes. Estos eran básicamente la 
patata, la alfalfa y la remolacha. Bien para la venta directa o para la 
alimentación del ganado que luego se vendía. Hoy no hay mano de obra 
suficiente para mantener el regadío, que son los cultivos que más empleo 
requieren. Las estructuras de aquel regadío no permiten una mecanización fácil.

Se incrementan los cultivos de secano ante la reducción de las fuerzas del 
trabajo; muchas de las tareas que ocasiona el secano se mecanizan, es la mejor 
alternativa para el aprovechamiento de la tierra. El trigo, cebada, avena, girasol, 
etc. son los cultivos que se mantienen. No es trivial recordar que la evolución 
de la situación en aquellos años este motivado por varios efectos de carácter 
nacional:

1Utilizamos aquí las informaciones del último Censo Agrario 2020, que vio la luz en mayo 2022.
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a) absorción de mano de obra en otros campos (industria y servicios), creados 
innovo; b) mejora del contexto ajeno a la agricultura donde se retribuye 
adecuadamente al empleo; c) incorporación al campo de la mecanización, 
ayudada o forzada por los dos efectos anteriores. Esta última incorporación de 
la tecnología al campo en todos esos años permite obtener unos mejores 
rendimientos con menos jornales por hectárea y con trabajos menos áridos. La 
trilladora que traemos con la foto es uno de las primeras maquinas que se 
incorporan con el fin de mejorar la situación de las tareas agrarias de la época. 
Los cultivos que se mantienen hoy, con la superficie que alcanzan, la 
encontramos en el Censo Agrario de 2020 y la resumimos en el cuadro 
siguiente.

Cultivos en la Comarca Molina de Aragón

Cultivos has %

Trigo 20.443 17,81 

Cebada 15.360 13,38 

Centeno y avena 2.468 2,15 

Leguminosas 2.843 2,48 

Girasol 11.018 9,60 

Pastos permanentes 46.357 40,38 

Barbechos 14.758 12,85 

SAÚ de la Comarca 114.805 100,00 

Los cultivos que se practican en el resto de la provincia no se diferencian mucho 
de los que acabamos de apuntar. Salvo el olivar con 12.007 has, básicamente en 
la Campiña (6.649) y Alcarria Baja (3.699), no quedan otros cultivos distintos 
con representación significativa. En definitiva, esta parte de la agricultura que 
se concentra en unos pocos cultivos, extensiva y de secano, no se ha 
abandonado ni se va a abandonar. Con los datos señalados y la evolución que 
ha tenido la tecnología aplicada a la agricultura cada vez se va a necesitar 
menos mano de obra para obtener los mismos rendimientos. No sólo se van a 
mantener estos rendimientos, sino que se mejorarán, en línea con lo que ha 
ocurrido tras el abandono de la mano de obra que forzó a la fusión de 
explotaciones. Fusión que no quiere decir que sea transferencia de propiedad 
por compra. Pero sí se consiguen parcelas mayores y empresas con más 
hectáreas. En cuanto a los rendimientos puede estimarse que se han duplicado 
si los comparamos con los que se tenían cuando la comarca disponía con su
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población histórica.

La ganadería ha seguido el ritmo de la sección agrícola. Con explotaciones cada 
vez de mayores dimensiones. El Censo 2020 registra 155 explotaciones 
ganaderas disponiendo de 69.071 cabezas de ovino, 2.732 de caprino, 2.683 
cabezas de bovino y 8.799 de porcino.

En una descripción de la Comarca no podemos dejar pasar sin registrar nuestro 
pueblo Rillo de Gallo. Tiene una superficie de 2.586 has. Los condicionantes del 
Censo Agrario nos privan de una información exacta. Tiene dos limitaciones: a) 
se ocultan los datos minúsculos, son protegidos por secreto estadístico, y b) los 
datos de una explotación agrícola se ubican en el municipio donde dicha 
explotación tenga la mayor cantidad de SAU y/o ganado. Por tanto, muchas 
carencias, ahí van los pocos datos que se hacen públicos. Una Superficie 
Agrícola Útil de 374,44 has que cultivan 5 explotaciones; las 5 explotaciones con 
154,21 has de Tierra arable (cultivos herbáceos y barbecho); una explotación de 
220,19 has de Pastos permanentes (tierras para pastos); y un Huerto para 
consumo propio de 0,04 has.

Sí se puede considerar un municipio representativo de los 57 que el INE incluye 
en la Comarca de Molina de Aragón, aunque esta información es totalmente 
insuficiente. Para una mayor aproximación a la realidad de las superficies 
presentamos los datos SIGA-2010: 123,2 has de Cultivos herbáceos en regadío; 
0,56 has de Huerta o cultivos forzados; 477,31 has de Labor en secano; y 309,49 
has de Pastizal.

En definitiva y a modo de conclusión, esta agricultura por sí sola no resuelve los 
problemas del abandono de la Comarca. Eso sí, su agricultura seguirá 
mejorando la productividad con mayores rendimientos y menos empleo. 
Resolver los problemas de la repoblación de la comarca pensando en la 
agricultura no se puede contemplar. Tienen que ser otras alternativas las que 
ayuden a reparar esta degradación.
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Encarnación Ramiro Tello
Amparo Manrique Gómez

Juegos de antaño en Rillo

Los juegos populares y tradicionales 
se caracterizan por su valor cultural y 
educativo. Son representativos de las 
formas de vida de las gentes que los 
practican y pueden ser: específicos de 
un país, de una región o de un 
pueblo.

En este artículo, nos centraremos en 
los que practicaban los chavales de 
Rillo en las décadas de los 50 y 60 y 
los vamos a agrupar en juegos mixtos, 
juegos de chicas y juegos de chicos.

JUEGOS MIXTOS

1. La curí. Mientras quien la ligaba se 
ponía a contar contra el frontón, los 
otros participantes corrían a 
esconderse. Una vez terminaba de 
contar, salía a buscar a los 
compañeros escondidos, pero ellos 
intentaban salvarse llegando a la
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pared del frontón sin que los cogieran 
y tocándola con la mano al tiempo 
que se decía: chufá.

El primer chaval que era cogido, la 
quedaba, es decir, sustituía al que 
había contado la vez anterior.

2. La jarabilla. Era un juego de pillar 
que se hacía en la plaza (sin salirse). 
Una persona la quedaba y tenía que 
correr para coger al resto, uno tras 
otro. La particularidad de la jarabilla 
es que a cada persona que cogía se le 
daba la mano y juntos corrían para 
atrapar a los restantes, formándose, 
al final, una larga cadena de pillados.

Si alguien se salía de la plaza, en 
castigo, se tenía que unir a la cadena. 
La siguiente vez la ligaba el primero 
que habían cogido.

3. El escondite inglés. Igualmente, 
una persona la queda y se coloca 
junto al frontón. Sus compañeros se 
situaban al otro lado de la plaza y de 
cara a él. Este se daba la vuelta un 
momento y decía “Un, dos tres, 
escondite inglés, sin mover las manos 
ni los pies”. Mientras tanto, los del 
otro lado corrían hacia él para tocar la 
pared y salvarse pero, si el que la 
quedaba, al terminar la frase abría los 
ojos y veía moverse a alguno de los 
compañeros, lo penalizaba 
enviándolo al punto de salida para 
comenzar de nuevo.

4. El marro. Se dividía la plaza en 
cuatro partes, y se formaban dos 
equipos. En las dos partes centrales 
se ubicaban todos componentes de 
los equipos, excepto una persona de 
cada uno, normalmente, los 
“buenos”, que se colocaban en los 
dos extremos del espacio, de manera 
que los grupos de jugadores estaban 
entre personas del equipo contrario, 
aunque separados por rayas que no 
se pueden pisar ni sobrepasar.

Los miembros de cada equipo tienen 
que tirar la pelota para matar a los 
contrarios sin que esta bote ni toque 
el suelo. Cuando un jugador es dado, 
se elimina y sale de esa parte del 
“campo”, pero existen salvedades: si 
alguien consigue atrapar la pelota en 
el aire obtiene una vida, que podrá 
ser utilizada para salvar a un 
compañero o ser acumulada.

La función de los muchachos que se 
encuentran a ambos lados es recoger 
las pelotas que han atravesado el 
terreno contrario sin dar a nadie y 
devolverlas intentando de nuevo 
matar a los contrarios. Los “dados” de 
cada equipo se unen a los 
compañeros que al principio estaban 
solos en los extremos del terreno de 
juego. Por supuesto, ganará el equipo 
que primero elimine a todos los 
adversarios.
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5. El pañuelo. Son necesarios dos 
equipos. En cada equipo se asigna a 
cada participante un número en 
función de la cantidad de jugadores. 
A continuación, los dos grupos se 
colocan uno frente al otro y, en el 
centro, se sitúa la persona encargada 
de sostener el pañuelo con la mano y 
decir los números de los 
componentes que deben participar 
en cada momento.

El objetivo del juego es coger el 
pañuelo antes que el contrincante y 
regresar hasta su línea de salida sin 
ser pillado por el rival. Para evitar 
conflictos, ambos equipos se colocan 
tras de una raya marcada en el suelo 
que solo podrán traspasar corriendo 
los dos niños designados con cada 
número elegido. Quien consigua 
regresar con el pañuelo consigue un 
punto. En el caso de ser pillado, se 
elimina.

6. Los pies quietos. Todos los 
participantes se colocan en corro, 
excepto uno que estará en el centro 
con una pelota en la mano. Este tira 
la pelota hacia arriba mientras dice el 
nombre de una persona del corro, 
que tiene que cogerla en el aire y, si 
lo consigue, nombrar a otro chico. Si 
no lo logra, recogerá la pelota del 
suelo y dirá “pies quietos”. En ese 
momento, los demás, que estaban 
corriendo para alejarse, se pararán y 
él tratará de dar un pelotazo al que 
más cerca tenga que, si no es capaz 
de esquivar el pelotazo, la quedará. 
En caso contrario, repetirá el que 
estaba en el centro.

7. El báter. Se hacían dos equipos 
pero, antes de empezar a jugar, había 
que pintar círculos en el suelo, 
alrededor de toda la plaza y, en una 
esquina del frontón, estaba el espacio 
destinado a la persona encargada de 
lanzar la pelota al miembro del 
equipo contrario que le correspondía, 
por turno. Este, a su vez, dándole con 
el puño, volvía a lanzarla todo lo 
fuerte que podía para que le diera 
tiempo a meterse en un círculo y 
salvarse. Mientras tanto, los 
miembros del equipo contrario, 
repartidos por toda la plaza, 
intentaban recoger la pelota 
rápidamente para devolvérsela al 
capitán (lanzador) antes de que el 
jugador llegara a un círculo o 
completara el circuito, en cuyo caso 
salvaría a uno de sus compañeros 
eliminados o se guardaría una vida. 
¿Os recuerda a algún conocido 
deporte?
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Por supuesto, había muchos otros 
juegos, algunos de ellos específicos 
de las chicas y otros de los chicos 
pero, a esos, les dedicaremos otros 
artículos.

Seguro que tras la lectura, algunos, 
con una sonrisa en los labios, habéis 
recordado momentos felices de 
vuestra infancia. Los más jóvenes y 
los foráneos habréis reconocido 
algunos juegos que posiblemente 
conocíais con distinto nombre y otros 
que os habrán sorprendido 
enormemente. ¿Cómo es posible que 
llegara el béisbol a Rillo antes que la 
televisión? Eso sería objeto de un 
estudio.

En fin, lo importante es que siempre, 
en tiempos de escasez o de 
abundancia, la diversión no ha 
faltado. La calle ocupaba, y sigue 
ocupando, un papel esencial en la 
sociedad rural: es lugar de 
encuentros, de juegos, de reuniones 
de amigos. Un reducto que no 
podemos permitir que desaparezca.
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Isabelino Martínez Algar

Tradiciones

Hay tradiciones que mueren de 
repente, como la de poner un pino en 
la hoguera de Nochebuena. Esa 
tradición no era baladí puesto que el 
pino se apartaba de la hoguera antes 
de quemarse y con su venta los 
quintos del año sacaban unas 
perrillas. Para muchos y muchas eso 
de los quintos en el mejor de los 
casos os recordará a un botellín, que 
tampoco.

Otras tradiciones murieron por 
superfluas, como aquella en la que 
cada veintinueve de septiembre, 
onomástica de los tres arcángeles 
buenos, se contrataba para el año a 
pastores y criados, no sé si con lo 
estigmatizado que está el campo esta 
palabra es hoy de buen gusto, tal vez 
habría que decir, a personas formadas

y con experiencia en el desarrollo de 
las labores ovinas y del campo.

Otras murieron no por falta de deseo, 
sino por no tener a quien desear, 
como los mayos donde los mozos se 
acercaban en trasnochada a las 
ventanas y balcones a depositar una 
muestra de su querer, que en algún 
caso se tomaba a sorna.

Otras murieron por falta de 
oficiantes, como la adoración de 
quien adoraba el día del Corpus en la 
pared de la casa del marqués de 
Embid, o como la visita del obispo 
para las confirmaciones a golpe de 
sopapo.

Otras tienen una muerte más lenta, 
año a año van perdiendo efectivos, 
como las letanías, el martes de la 
Ascensión, que dirías que quién es, 
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pues es como la romería que todos 
los pueblos celebraban y aún hoy 
celebran en muchos en los meses de 
la primavera. Ya ha desaparecido la 
letanía del lunes, cuando a Rillo 
bajaban los de Canales y los de 
Herrería con sus estandartes y cruces 
y aquí en Rillo con el cura en cabecera 
se les recibía con cánticos y con la 
letanía de todos los santos. No hace 
falta decir que en esos días no había 
escuela. Y recordando a esos niños, 
decir que también murió la tradición 
de jueves lardero, que este año se 
hubiese celebrado el 16 de febrero, 
antes de la cuaresma, que dirías que 
qué es la cuaresma, un periodo que 
va antes de la semana santa, esa 
semana que no hay colegio y en la 
que nos juntamos en el pueblo 
después del invierno y que lo 
pasamos tan bien con los amigos y 
familiares. Esta última podría ser un 
caso de una tradición transformada.

Otras tradiciones son replicantes, 
como las fiestas. Antes se celebraban 
sólo las fiestas de la virgen de la 
Carrasca, el ocho, nueve y diez de 
septiembre y aún antes se celebraban 
para San Juan y ahora, aunque 
reducida al ocho de septiembre se 
replica a lo grande los cuatro últimos 
días de la última semana de agosto, 
este es un caso de creación de nuevas 
tradiciones. 

Si alguno de los más mayores quiere 
darle vuelta a la cabeza seguro que 
encuentra infinitud, digamos que 
muchas, tradiciones que han 
desaparecido, se han transformado, o 
han aparecido nuevas, aunque de 
éstas últimas seguro que vosotros 
sabéis más e incluso es probable que 
estéis o estemos estableciendo 
alguna.
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Nuevas huellas

A comienzos del mesozoico, hace 
unos 250 millones de años, en la zona 
donde se encuentra Rillo, había una 
gran llanura seca en la que 
convergían los cauces de diferentes 
ríos que transportaban los materiales 
arrancados a las antiguas cadenas 
montañosas situadas al norte de esta 
región.

Esos ríos venían a verter sus aguas y 
los materiales transportados a una 
gran área que se correspondía con el 
borde de un océano cálido y de 
escasa profundidad. Además, el 
medio sedimentario tenía muy baja 
energía y en el lecho de esas aguas se 
producía lo que en geología se llaman 
“ripple marks” o rizaduras (son 
marcas fósiles).

Carlos Lopesino Vega 

http://educacion.uah.es//noticias/docs/folleto_geol
odia_15_enviar_abril.pdf

https://alchetron.com/Chirotherium#chirotherium-1cbf7882-ee92-4810-a0ba-7caf7196aac-resize-750.jpeg
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Si un animal  pasaba o se deslizaba 
sobre esos finos sedimentos podía 
dejar la marca de su paso; es decir, su 
huella.

El azar influye sobre los 
descubrimientos, pero mejor si te 
encuentra trabajando o entretenido 
en algo. A mí me encontró esta 
Semana Santa mientras daba un 
paseo por el monte de Rillo.

Era tarde caída y los rayos del sol 
daban bastante oblicuo sobre el 
suelo. La zona por la que iba 
caminando es conocida por todos los 
del lugar. Cuando voy por el campo 
procuro ir mirando lo que me sale al 
paso y llama mi atención. 

En este caso, y por casualidad (había 
pasado muchas veces por ese sitio y 
no lo había visto), al girar la cabeza y 
dirigir mi vista hacia una laja de 
arenisca roja vi la marca con total 
nitidez. 

Allí estaba desde siempre. Nadie la 
habíamos visto. Era una huella que se 
mostraba clara, nítida. No me lo 
podía creer. Me la quedé mirando un 
buen rato. Emocionado. Pasado ese 
instante de sorpresa pensé: ¡Si hay 
una huella, puede que haya más! 

Seguí mirando con atención y fueron 
apareciendo otras. Ya no era una, 
había más, y todas iban en la misma 
dirección. ¡Era un rastro!

© Carlos Lopesino Vega
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Puede que en mi entusiasmo 
estuviera creando una ilusión y que 
no fueran reales las marcas 
encontradas. Al no ser especialista 
en la materia quería saber la opinión 
de gente experta y para ello me puse 
en contacto con el grupo de 
paleontología de la Universidad de 
Alcalá de Henares (el doctor D. 
Fernando Barroso Barcenilla, y la 
doctora Dña. Melani Berrocal-
Casero).

Después de varios correos 
electrónicos quedamos en vernos en 
Rillo en junio para llevarles a la zona 
donde estaban las icnitas. Me 
confirmaron que eran huellas de 
dinosaurio (posiblemente 
Cheirotherium). Estuvieron un buen 
rato tomando medidas y un montón 
de fotografías (según me dijeron les 
permitiría, con la ayuda de un 
programa informático, hacer una 
reconstrucción en 3D). 

De este género de dinosaurio ya 
hemos escrito otras veces en la 
revista El Olmo, y en el Museo de 
Ciencias Naturales de Madrid está la 
primera icnita que del mismo se 
encontró a finales del siglo XIX. Si 
queréis saber más, os remito a la 
página de la Asociación Cultural en la 
que Ciriaco Vázquez Hombrados nos 
relata la historia de dicho hallazgo, 
desde que se encontró hasta que 
llegó a su actual destino. 

Ahora les toca a los paleontólogos 
estudiar a fondo estas nuevas 
huellas y elaborar nuevas 
conclusiones sobre el hábitat y vida 
de esos animales ya extintos. Cuando 
publiquen la reseña científica os 
podré dar más información.

Rillo no termina de sorprendernos. 
Saludos a todos.

© Carlos Lopesino Vega
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Cosas y hechos próximos 
Periodo 1920-1942

Isabelino Martinez Algar

1920-21 
En esos años sólo hay una clase en la escuela cuya maestra es 
Bienvenida Villanueva

1923
En la mesa electoral de las últimas elecciones Generales de la 
Restauración borbónica, dentro del sistema de turnos de partidos 
dinásticos implantado con la Constitución española de 1876 están dos 
de mis bisabuelos: Gregorio Pérez Escalera y Mariano Hombrados 
Martínez.
Cada trimestre pasa por Rillo el recaudador de contribuciones e 
industria de la Tesorería y Contaduría de Hacienda.

1926
A Agapita Abad Pérez se le concede una plaza en el Asilo de Ancianos de 
Guadalajara.
Las cuentas del Ayuntamiento están en descubierto y se le insta a que 
presente un inventario de Patrimonio y además se le reclama que envíe 
el Presupuesto.
Se le otorga licencia de caza a mi abuelo Juan Pablo Martínez Cid.
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1927
A petición de la Comunidad de pueblos del Real Señorío de Molina se 
hace el deslinde del monte 185 'Común de la Carrasca' en el término 
municipal de Rillo de Gallo perteneciente a la Común que se sitúa en los 
límites de Rillo, Herrería y Pardos. También se hace el deslinde del 
monte 207 de la Matilla y Valdeherreros entre Torrubia, Rillo de Gallo y 
Molina de Aragón y el deslinde del monte 152 de las Tejeras.

Se subasta  para dos años el monte 187 para el pastoreo de 600 ovejas y 
80 cabras por un total de 760 pesetas: una peseta por oveja y dos 
pesetas por cabra y año.

Este año se designa a Leoncio Pérez Pérez como Fiscal Municipal.

1928
Se reúne el Consorcio de Resinas y se establecen los siguientes cargos:
• Secretario: Faustino Rico por 2500 pesetas año.
• Alguacil: Pablo Vázquez Vázquez por 365 pesetas año. 
• Depositario: Mariano Hombrados Martínez por 365 pesetas año.
• Guarda Municipal: Jorge Ramiro Alonso por 365 pesetas año.

Suscripción de Rillo al Homenaje Nacional al Excmo. Marqués de Estella 
(el polémico general y dictador Miguel Primo de Rivera y Orbaneja) por 
la cantidad total de 55 pesetas.

1931
Se asigna a la inspectora de Escuela Tomasa Plosa para Rillo de Gallo.

1933
Se consolidan derechos generales que para Rillo incumben a los obreros 
de la remolacha, que se consideran eventuales y que deberán cobrar 
como sueldo mínimo 3,50 pesetas por jornada.

1934
Se asignan como Juez y Fiscal a Mariano Ruiz Martínez y Jorge Ramiro 
Alonso.
Se subasta la explotación resinera del monte 185, denominado de 
Villacabras, para 6000 pinos a 0,15 pesetas por pino y año.
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1936 
La mesa electoral para las Elecciones Municipales se constituye con 
Alejandro Vázquez, Ángel Ladrón, Simón Larriba y Alejandro Pérez. El 
interventor es Valentín Cid Vázquez. Rillo es entonces un Concejo 
Abierto por tener menos de 500 habitantes.

El 1º de mayo se reivindica la devolución de los montes a los pueblos del 
Ducado. Las Juventudes Comunistas convocan una marcha que se inicia 
en Mazarete y termina en Molina pasando por Rillo.

1937 
El 3 de marzo en el Boletín de la provincia de Zaragoza se cita a 
Victoriano Hombrados López, natural de Rillo de Gallo y médico de 
Torremocha del Pinar para que se presente ante el juez instructor de 
Calatayud por los cortes provocados en la carretera de Alcolea a 
Tarragona.

El forestal Dionisio de Rillo de Gallo hace una reclamación a Agustín 
Pérez Martínez que está declarado en rebeldía.

Se declara una epizootia de viruela ovina y las ovejas y las cabras se 
confinan en las parideras y los corrales.

1939 
Prórroga de incorporación a fila para Mamerto Muñoz Checa del 
reemplazo de 1939.

1941 
Sanción de 5000 pesetas a un vecino de Rillo de Gallo por compra y 
venta de artículos intervenidos.

1942 
El Gobernador autoriza a la Alcaldía de Rillo de Gallo poner cebos 
venenosos contra los animales dañinos que causan perjuicio a los 
ganados del 10 de marzo al 10 de abril .

Todos estos datos, y otros muchos más, se han extraído de los Boletines 
Provinciales de Guadalajara, Soria y Zaragoza y por su origen esta información 
es de uso público.
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Datos físicos de Rillo de 

Gallo en el año 1833

Esta entrada aparece en el Dicionario 
Geográfico Universal dedicado a la 
Reina Isabel II, hija de Fernando VII, 
justo el año en que subió al trono 
gracias a la derogación de la Ley 
Sálica tres años antes por la 
promulgación de la Pragmática 
Sanción de 1830 y que trajo como 
consecuencia la primera guerra 
carlista por la confrontación con los 
derechos del infante Carlos, previos 
a esa Pragmática. 

La entrada dice así:

Rillo, ald. R. de Esp., prov. de 
Guadalajara, part., obisp. y a 11 leg. 
de Sigüenza, sesmo del Sabinar, en el 
señorio de Molina. Reg. P. Pobl. 204 
hab. Sit. en una llanura, a 1/2 leg. de 
Molina. Tiene montes de encina, 
roble y sabinas. Prod. trigo, cebada, 
avena, garbanzos, guisantes, yeros, 
alguna hortaliza y buenos pastos, y 
cría ganado lanar, vacuno y de cerda.

Isabelino Martinez Algar
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Carlos Lopesino Vega

Pascualín

Aquí nos tienes Pascual. Un año más preparando la revista de la Asociación 
Cultural y recordando todos los buenos momentos que hemos podido pasar 
juntos. 

Aunque hace tiempo que faltabas, te hemos echado siempre mucho de menos.

Te cuidabas poco, pero eras feliz. Eso que te llevas en el cuerpo. 

Yo no jugué contigo en el pueblo cuando éramos pequeños, porque teníamos 
edades distintas. Nos encontramos de mayores y descubrí a una persona 
sencilla, alegre, familiar y algo tímida. A ti no había quien te pillara en una 
caminata. Ahora sí, para ayudar a lo que hiciera falta allí estabas. Que había que 
hacer unos huevos fritos para los que se habían ido a la marcha nocturna, pues 
allí esta Pascual. Que había que hacer paella para la comida del pueblo o de la 
peña, allí estabas tú. Que había que traer las “chuches” para los niños, pues eras 
tú el que te ocupabas de ello. Y todo con una sonrisa. Creo que nunca te he 
visto cabreado o con un mal gesto (alguna vez cuando te tocaban las narices con 
las cartas).

Aún me acuerdo de la fiesta sorpresa que te organizaron las chicas de nuestra 
peña. Todo llevado con mucha discreción para que no te enteraras. Todas 
esperándote de pie, calladas (cosa rara) y pegadas a la pared. Habían preparado 
en tu honor una variedad de platos nunca visto antes y, además, perfectamente 
presentado todo. Te costaba abrir los regalos, estabas nervioso, y encima 
acompañados del cachondeo sano de alguno de nosotros. Magnífica noche para 
decirte lo mucho que te apreciamos todos.

Tu cuerpo ya no está, pero seguirás en nuestra memoria
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A Santiago, pastor de Rillo

Hace unos 12.000 años se produjo un gran avance en la evolución de la humanidad 
con la revolución agrícola en la que se domesticó a plantas y animales y que trajo 
el asentamiento permanente de grupos de humanos. Con los años se 
interrelacionaron muchos grupos y se constituyeron los reinos creándose la 
escritura, el dinero y las religiones. Con la llegada de la revolución científica, hace 
unos quinientos años, en la que el conocimiento del medio se aceleró, y sobre 
todo con la revolución industrial que surgió en el siglo XIX y que supuso el paso 
paulatino del uso de la fuerza motriz de los animales domésticos a las maquinas, el 
pastoreo y la agricultura eran las actividades principales sobre las que se 
desarrollaba la vida humana. A partir de la segunda mitad del siglo XX el impacto a 
la baja ha sido enorme desde el punto de vista de la distribución de la población 
en pueblos y ciudades y en su relación en el peso total de la economía.

Ahora que hemos visto partir a Santiago y ante el dolor de su familia, lo sentí como 
el último pastor de Rillo que representaba esa forma de vivir, del ganado y de la 
agricultura como se ha venido haciendo estos últimos miles de años. Cierto que 
disponía de elementos modernos, como lo que podríamos considerar un aprisco 
con agua y electricidad y una fuerza motriz mecanizada con aperos de ahora.

Un día me contó que desde muy temprana edad ya cuidaba cabras y ovejas y 
aunque el trabajo era duro, me decía, él no sabría vivir de otra forma. Esto, 
obviamente, no quiere decir que sea una falta de capacidad de adaptación, sino 
más bien una esencia de la que no se puede prescindir. Mientras hablábamos, a su 
lado su border collie no perdía ojo al movimiento de las ovejas y al ramoneo de 
alguna cabra.

El oficio de pastor da per se un carácter que dignifica la profesión. Fuera del círculo 
de los pastores, este oficio siempre se ha visto como un trabajo desagradable y 
desvinculado del futuro, del progreso, como de último escalón. Cuando mi 
generación empezaba a caminar siempre para incentivarnos se nos apelaba a 
aquello de 'estudia o te vas a quedar de pastor' ¡qué hartos de vida y esperanza 
rural debían estar aquellos padres para azuzar así a sus hijos, como si el porvenir o 
la obtención del bienestar sólo tuviese un camino!

Cuando falta empatía siempre queda el desprecio de lo que no se entiende. Es por 
la falta de compresión de este oficio, de este caminar por la vida, no el de las 
macrogranjas, la agricultura extensiva con megatractores y demás, no, me refiero 
al oficio de pastor a secas.

Espero que el recuerdo de su vida, su trabajo y su lección de vida sirva para 
eliminar esa barrera entre los diferentes modos de enfocar el destino y nos ayude 
a los rillanos a comprender de dónde venimos y adónde vamos en la construcción 
del eslabón que somos en la historia y que a cada uno de nosotros nos toca forjar 
en vida.

Isabelino Martinez Algar
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Pasatiempos
para el verano

C Z P O L L I R E R R E H

O R E A L O N D R A L I R

D B R U I N A L O M E P C

O B D E N T K X W Q N S O

R J I L G U E R O T O S R

N E Z A R I T O C O I S N

I O R E N O B R A C R W E

Z A R A T I P O L E R Y J

A R O M V E R D E R O N A

A N A G A L I S T U G E N

A L I M O C H E P E T O S

La diversidad ornitológica de Rillo de Gallo es grande, por eso os propongo que 
encontréis once aves de distinto tamaño. Suerte.
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Uno:
Pues qué quieres que te diga, ya estoy harto 

de que cuando llego a casa a comer siempre 

me pongan mala cara por llegar tarde. 

Y yo les digo 'si sólo son la una y veinte’.

Dos:
Mis padres en verano me dicen que esté en 

casa antes de las dos de la noche. 

Yo llego a la una y veinte y me dicen 'pero 

qué horas son estas de venir’.

Tres:
Ahora como hay tan pocos curas, a Rillo le 

toca la misa el domingo a la una y media.

Cuando llega el cura se queda esperando la 

hora y como ve que no pasa de la una y 

veinte se va con la misa a otra parte. ¡Otro 

verano viendo la misa en la televisión!

Cuatro:
A ese pesado no hay manera de echarlo del 

bar porque dice:  'en los estatutos pone que 

el bar estará abierto hasta las dos y media, y 

como son la una y veinte, a mí no me echa 

nadie, ¡y ahora pon otra ronda!'

'Pero si ya llevas tres horas solo. Lo que hay 

que aguantar' le dice el camarero. 

Cinco:
Hoy ha venido un técnico a arreglar el reloj y 

ha dicho que a las dos se va.

Pues lo tiene claro, con lo cabezurro que es el 

reloj,  que no hay quien  lo mueva de la una y 

veinte. Como no lo arregle hoy no come.

Seis:
Ya sabemos lo puntuales que son los 

fontaneros de Molina. Uno me dijo el lunes 

de la semana pasada:  'esta tarde voy y 

dejamos la lavadora lista’.

Menos mal que miro el reloj de la plaza y veo 
que el tiempo no corre,  porque si no, 
menudo mosqueo.

¡Ay ese reloj!



Fotografías: aportaciones de Facebook, de la web de Rillo de Gallo y 
del blog de Cándido Robledano.
Pinturas: Carlos Pérez.
Maquetación: Olimpia Díaz.
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