
La casa

Falar de la nuesa casa yía una cousa abondo estensa. Cuando
yera pequenu alcuérdome muito bien de que cuasi la mitá d’el.las
tenían el teitu de pacha, pero l.lueu fuenon fayéndose cada vez más
con chábanas de l.lousa que cochían na parte baixa de La Devesa
de Cagual.les d’Abaxu. El ticháu taba feitu con un armante de made-
ra; los maderos que taban na zona baixa chámanse soleras ya enci-
ma d’éstas faíanse las ticheras ya na cimera poníase una pieza que
yera’l cumal; l.lueu diban las tercias pol mediu. Sobre esti armante
teitábase con pacha, pero foise dexando de semar pan ya antoncias
clavaban unos tablones por tol armante. Estos tablones son las ripias
ya encima d’el.las clávanse las l.lousas, primeiro con tacos de made-
ra, freisnu ya maguchal principalmente, pasando l.lueu a las pun-
tas. La pacha cochíase siempres de la temprana, que yera muito
más l.limpia ya buena que la del seruondu.

L’aspeutu típicu de la casa l.lacianiega tien una forma mui pecu-
liar, qu’estudianon homes importantes, hestoriadores ya antropólo-
gos como Julio Caro Baroja, José Mª Blázquez, Florentino Agustín
Díez, Julio Álvarez Rubio, Guzmán Álvarez ya outros. Tien forma
de semicírculu, pero cona abertura siempres pal sur, onde taba’l
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corral ya tamién l’hurriu, que na mayoría de los casos taba teitáu,
porque la pacha tien unas buenísimas condiciones térmicas pa guar-
dar el samartinu. Nun hai muita diferencia de graos entre’l branu
ya l’iviernu.

Nos anos ochenta fiximos una catalogación de los hurrios d’un
val.le tan pequenu como L.laciana pa la revista El Calechu ya con-
tabilicemos cuasi cientu cincuenta. L’hurriu yía típicamente astur,
de planta cuadrada ou rectangular.

El fornu nun tien chimenea ya tien forma de l.lombu redondu
pa fuera de la casa; préndese’l l.lume dientro cuando tán blancas
las paredes ya quítase’l l.lume con un rodabiel.lu pequenu ya cono
sorradoiru ya cuando ta l.limpiu métense las fougazas. Amasábase
una fornada cada quince ou venti días de diez ou doce fougazas;
cuando quedaban cinco ou asina faíase outra, porque’l pan duru
rendía más. 

Cuando había nenos, faíase un bol.lu con un güevu dientro o
un cachu chourizu ya prestába-l.lys muitísimo. Pol Antroidu faíase
una torta con farina buena, l.leite, güevos ya azúcare ya chamábanla
torta d’antroidu.

Xunto a la casa ta siempres el güertu, que suel ser pequenu ya
plántanse de berzas, lechugas, fabas, vainas ya tamién dalgunos fru-
tales. Aiquí en L.laciana los cierros de la fincas son de piedra los
que más ya outros tán feitos con salguera ya outros con palos; pero
d’éstos cuasi nun quedan, anque yera’l sitiu ideal pa poner l.lazos a
raposos, l.lobos ya outros animales del monte.

Clases de tierras

Pa semar hai tierras de distinta clas. La tierra mechor yía la
l.linar, que yía siempres una buena finca ya ta cerca del pueblu o,
muitas veces, nel mesmu pueblu ente las casas. Outra clas de tie-
rra yía l’eiru, que xeneralmente yía de peor calidá que la l.linar ya
yía siempres de secanu, esto yía, que nun pue regase. Outra clas de
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tierras son los barbeitos, que se trabachan un anu sí ya outru non,
o seya, si se sema un anu al outru déixanse en vacu. 

El Día de Ramos tola xente creyente va a misa cono ramu ya’l
cacharru del augua pa bendicila. El ramu yía de xardón, de teixu,
etc. En bendiciéndolu’l cura, vase polas fincas mochando con augua
bendita tolas tierras, pero tamién a las vacas ya a las personas. Ago-
ra faise también esta bendición con coches ya tractores. Alcuérdo-
me bien cómo me dicía un amigu de Meneza que faía la bendición
un cura de nun m’alcuerdo ónde:

Fuera ratos, fuera sapos,
fuera toda mundición.
Ahí va l’augua bendita,
Ya’l ramu la pasión.

Los praos

Los praos son pieza fundamental pa la esistencia de las nuesa
xente. Abónanse pol outuenu ou antias de la primavera; fáense mon-
toninos pa l.lueu esparcelos, quedando unas bolas de cuitu, que
chamamos pel.loucos cuando son pequenos ya baloucos los más gran-
des, que se desfaen con una treita de maguchal xunida a la parexa.
L.lueu hai que faer un buen banzáu na reguera ou nel ríu pa meter
l’augua nel prau, dexándola pasar polas presas hasta los l.livial.los,
a onde se reparte pol prau enteiru.

Tamién tenemos las l.lamas, que son sitios onde suel haber
augua —pero non siempres— ya onde mesmamente pue alcontra-
se dalgún tremedal.

Midir tierras ya praos

Yía mui interesante la cuestión de la unidá de midida qu’había
nos pueblos de L.laciana pa las tierras de l.labor y pa los praos.
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Según los mieus informantes, pa midir las tierras ya los praos usá-
banse fundamentalmente l’eiru (qu’equival a 636 m2 de secanu), la
l.linar (212 m2 de regadíu), el carru tapín (1.200 m2 de prau), el
cuartal (400 m2) ya la fanega (1.600 m2).

Árboles

Árboles frutales hailos, pero poucos nel pueblu ya pa los nenos
yera una diversión muitu arriesgada. Las casas que tenían manza-
nales o perales yeran de «luju». En Robles de L.laciana hay un topó-
nimu muitu guapu: La Pumariega, que yía una finca que ta chena
de frutales ya tien al l.lau una fuentina con un l.lavadeiru.

El monte

El monte yera pa los nenos diversión, pa los ganaos pastu ya
fuente de vida, ya pa los homes tamién porque daba calor de l.leña
ya caza pa comere.

La l.leña ya los piornos cortábanse en xunu ya baxábanse en
setiembre en treitas. Los tuérganos o cepos arrincábanse en prima-
vera, tras facese queimas controladas con anterioridá. Las familias
del pueblu amontonaban los tuérganos sacaos en l.lugares diferen-
tes, respetando los montones de cada unu ya traíanse pal pueblu
nel outuenu. Aproveitábase tamién la l.leña de los feixes de fuecha
de roble, freisnu, bedul, etc. Estos feixes dábanse a las cabras nel
iviernu. Pa empezar el l.lume usábanse escobas. 

Entre los pueblos hai alcuerdos escritos de muitísimu tiempu.
Por exemplu, Robles ya Sousas de L.laciana tienen dereitu a man-
gos ya l.leñas muertas en Barrosu, que yía un fayéu de Rioscuru.
Cagual.les d’Arriba tenía l.limpiu’l caminu de Monesteriu d’Ermu
ya el.los dában-l.lys madera. Las devesas son zonas onde nun se pue-
den cortar árboles vivos, namás l.leñas muertas, ya baxalas polos
treitoiros. El concechu del pueblu ordenaba públicamente ónde
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tenía que cortase la l.leña ya la fuecha, un anu pa cada sitiu, por-
que asina nun s’esquilmaba’l monte. Del monte sácanse tamién cou-
sas ricas como los muruéndanos que güelen ya saben muitu bien,
aguaspinos, caruezas, etc. Las nuesas güelinas ponían las caruezas
nas arcas ya armarios como ambientadores ya daba gustu golelas.
Las moras usábanse pa facer paparrucha, los arándanos pa merme-
lada ya tamién pal oruxu. Los abrunos, que son los más pequenos,
ya las ambesnas, que son los grandes, mezclábanse con licor ya di-
cían que yeran buenos pa tou: «pal estoxu, pa las enxívaras ya caxin-
xas cuando duelen», ya tamién pa tomar la parva cono sequiel.lu. 

Buscábase nel monte tamién el cebón, que yía una planta que
machacada saca las truitas panza arriba. En cuantas a la xanzaina,
cochíuse fai bien poucu tiempu entovía pa sacar un dineirín, cuan-
do las güelgas.

El Calechu del L.lobu

Tolos anos antias de xubir cono ganáu a la braña, faíanse bati-
das al l.lobu, con escopetas. Pero’l sistema más utilizáu yera’l cale-
chu, que consistía nun fosu de piedra, que na l.ladera del monte por
un l.lau taba a ras de tierra. Dientro metían un cordeiru que nun
deixaba de berrar, chamando l’atención del l.lobu hasta que saltaba
pa dientro. Una vez nel pozu, el bichu víase acorraláu ya lo que que-
ría yera salir ya nun comía al cordeiru. Astoncias el paisanu que taba
de guardia chamaba al pueblu ya diban a matar al l.lobu sin que’l
cordeiru sufriera dañu dengunu. En Robles quedan los restos d’un
calechu ya tamién queda un topónimu que yía El Campu’l Calechu.

Las veceras

Pa las cabras cada pueblu tenía contratáu un pastor, ya dormía
ya comía en cada casa según el númaru de cabezas. Mandábase-l.ly
tamién la merienda según el númaru de cabezas. Muitu ceu toca-
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ba’l cornetu, feitu de cuernu, p’avisar a la xente qu’había que xun-
tar las cabras ya salir pal monte. 

El pastor nun tenía dereitu a tener nenguna cabra nin dengu-
na ogüecha d’él ente las del pueblu. Ya ogüechas ya cabras diban
pal monte pa diferentes l.laos. Por exemplu, las cabras pal monte
baxu ya las ogüechas pa mechores pastizales. En cuantas a las vacas,
acotábase un cachu de monte que chamaban guariza, un trozu de
monte diferente cada anu pa las xuntas de l.labor. La guariza yera
namás, entós, pa los bueis ya pa las vacas de trabachu. L’outru ganáu
diba pa la braña ya nun baxaban hasta outubre cona nieve.

La braña

Las brañas son asentamientos de branu ya cada pueblu del val.le
tien una o varias, por exemplu Vil.laxer tien tres: El Chiburnial,
Buenverde ya Brañarronda. Solía dir una brañera de cada casa ya los
sous l.labores principales yeran sacar el ganáu, recochelu, muñir las
vacas de l.leite, poner los xatos a mamar, baxar los bidones cono
l.leite polas mañanas ya volver pola tarde pa dormir ail.lí. La caba-
na tien un sitiu pa las vacas grandes, un corru pa los xatos ya un
cocinu con un camastru que ta feitu con pacha de centenu.

Faise’l l.lume nel suelu ya al.lúmase con gabuzos, que se faen
de pita del gamón o d’urz. En Senra al gabuzu cháman-l.ly garame-
tu. La comida de la brañera yera de patacas cocidas ya l.leite. Las
cabanas yeran de teitu de pacha ya arreglábanse toulos anos, pou-
co a pouco. El l.leite enfriábase n’oul.las de barru tola nueite nas
oul.leras, que taban nun manantial d’augua fría. La nata xubía a la
superficie, na parte baxa de la ol.la había un furaquín, el biliel.lu,
que se tapaba con un palín redondu, a veces revistíu de l.linu pa
que taponase bien. Por esti furaquín salía’l l.leite sin nata que se
chama debura, que yera lo que la xente comía. Faíase tamién cua-
chada. Comíase mesmamente’l zarapachu, l.leite cortáu con sabor
ácidu. La nata vendíase pa sacar cuatro perras. La que nun se ven-
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día mazábase en un fudre o feridera ya faíase la manteiga; d’esti tra-
bachu sobraba un líquidu que chaman mazada ya bebíase tamién.
La Salga yía la fiesta más importante de la braña; la nueite de San
Xuan faíase una gran foguera no mediu las cabanas, xuntábase’l pue-
blu enteiru, faíanse feisuelos ya chocolate ya cantábanse cantares
del país con pandeiros, xirimbaos, alcurdión, panderetas o gaitas.

Los caminos

Los caminos arreglábanse cuando’l concechu mandaba facen-
dera. Hailos de varios tipos: el caminu de carru yía bastante anchu,
las sendas como la de La Rebata, que namás val pa dir a uña de caba-
llu, calechos ya calichones, que tán o salen del pueblu ya treitoiros
que namás s’usan pa la l.leña.

La mina

La mina nel nuesu val.le fixo ya desfixo muitas cousas, unas bue-
nas ya outras menos. Chenóu los montes d’escombreras, acabóu cona
cultura de las brañas, chegóu muitu dineru ya vicios que nun se cono-
cían. Nos pueblos pequenos la mucher pasóu a l.levar el mayor pesu
de la ganadería ya l’home a trabachar na mina. Nesti momentu yía
la bendición pa tolos que trabachaban na mina, que tán xubilaos
mui xóvenes. Pero… ¿ya los fichos? ¿Quedará vaciu’l Val.le…?
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