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EL CULTIVO Y EL TRATAMIENTO TRADICIONAL 
DEL LINO EN SANABRIA 

JOAQUrN MIGUEL ALONSO 

l . FITOTAXONOMIA 
La planta de Lino que tradicionalmente se ha cultivado, corresponde al «Linum 

usitatissimum » L., supuestamente derivado del «Linum angustifolim» Huds. o «his

panicum» Mili. (fig. 1). 
El tipo principal, que no se conoce en estado espontáneo y que puede tener su 

origen e n e l Caúcaso (1), es una planta propia de los paises mediterráneos mejorada 

por e l hombre. «Es una hierba anual, lampiña, que acostumbra echar un sólo tallo 
e mpinado, de 2 a 4 palmos de altura, poblado de numerosas hojas de figura de hierro 

de lanza, pero estrechas ... Las flores tienen de 1,5 a 2 cms. y se componen del cáliz, 

formado por cinco sépalos puntiagudos; la corola con otros tantos pétalos azules, 
como tres veces más largos que los sépalos; cinco estambres; y el pistilo, constituido 

por el rudimento del fruto, que remata en cinco estilos y cada uno de éstos en un 
estigma oblongo. El fruto es seco, redondo, de 7 a 9 mm., dividido en cinco cámaras, 

en cada una de las cuales se alojan las semillas separadas por un angosto tabique. Las 
semillas vienen a medir unos 5 mm., de perfil elíptico, de color castaño más o menos 

claro y re lucientes» (2). 
Flo rece desde abril hasta julio, según las alturas donde mora, siendo posible su 

desarrollo a 1.500 mts. de altitud (3). 
En climas relativamente cálidos, produce más grano y menos fibra, la que suele 

ser de bastante mala calidad. Por el contrario, en los relativamente fríos, se forman 
menos grano y más fibra . 

De las semillas se obtiene harina y aceite de linaza y de su tallo las fibras para la 
fabricació n de tejidos. Igualmente se emplea como remedio medicinal por sus cua

lidades de emoliente y laxante. 
Su cultivo es importante en Bélgica, Rusia septentrional, Irlanda, Prusia, Aus

tria, Francia e Italia, así como en las regiones altas de la India, Brasil, Australia y en 
América del Norte (4). 

( 1) BONNIER, G.: Flore complete: illmtrt'e en couleurs de Fra11ce, Sulsse et Belgique, T. 11, Pnrls, Libraírie de 
L 'En<;c1gncment, 1934. p. 71 

(2) FONT OUER: Plantas medicmaln· El diosc6rida reno•'ado, Barcelona, Ed. Labor, 1962, p. 4 12 

(3) BONNIER. G .. op. ci1 .• p. 71 
(4) lbtdcm, p. 71 
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Lin. usitatissium L. v. angustifolium (Huds.) 

Según FlORI y PAOLETII 

Lino (Linum usitatissimum). un poco reducido. 
(Original de Sierra) 

Fig. l . Planta de Lino y semillas. 

O 1 2 3 4 5 mm. 

Cápsulas con semilla• del lino silvestre y del cultivado. 
De K. y F. BERTSCH. 
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2. HISTORIA 

La cultura del lino se remonta a los tiempos prehistóricos. Tenemos referencias 
de que se conocía en Babilonia hace 7 .000 años (5) y, por Las noticias de Plinio, se 

sabe que en e l mundo egipcio, era fermentado e introducido en agua calentada al sol, 

agitándolo periódicamente para que todo él quedase afectado por e l proceso. Una 

vez superada ésta fase, se golpeaba la caña para obtener la fibra (6). Este sistema, 
que en líneas posteriores podemos comprobar, ha permanecido hasta nuestro siglo, 

sin grandes variaciones. 
En Europa se conoce su cultivo. al menos desde hace cinco mil años, según las 

simientes y tejidos de sus fibras e ncontradas en las habitaciones lacustres de los Al

pes (7). 
Por lo que se refiere a la Península Ibérica, Arribas sostiene la teoría de que la 

práctica del tejido de fibras vegetales puede situarse, de acuerdo con los vestigios que 

se poseen de estas telas, en e l Neolítico y Bronce peninsular (8). Por su parte, Ma
luquer de Motes, afirma que su industria era practicada usualmente en la Edad del 
Hierro, siendo una labor habitual en el mundo celta, deducida por las numerosas 

fusayolas aparecidas en los yacimientos de éste período (9). 
En la época romana se aclimató éste cultivo en las zonas del NO de la península 

( 1 O) y así Plinio comenta, que el lino zoélico llegaba a exportarse hasta Italia (11), lo 
que es indicativo de su importancia en Galicia ( 12), o al menos en ésta región del 

norte. 
Dada po r definitiva su implantación, la práctica de su laboreo se ha prolongado 

hasta la actualidad. 
En la segunda mitad del Siglo XTI , Santo Martino pronunció un sermón el 22 de 

diciembre de 1193, en la conmemoración del traslado de los restos de San Isidoro 

desde Sevilla a la Real Colegiata de León, hecho ocurrido en 1063, en e l que describe 
los trabajos de preparación del lino y la extensión que ocupaba en la provincia 

(5) FOl'ITOUER:op.cir..p.-ll2 
(6) CASTEU .01 E HERRERO. E.: • Labore\ textiles tradicionalc' (Guadalajara)._ Emografta fupmiola, nº l. 

Madrid. Mini~rcriode Cullura. 1980. p. 10 
(7) FONT OUER: op. cit.. p. 4 12 
(8) A RRIBAS. A «Las bases económoc;" del Neolítico al Bronce•. l:.conomía Anugull tfe lo Ptmnsulo Ibérica. 

Borce/01111, Viccn' Vi•c'. 1968. p. 53 
(9) "1AIUOUER DE MOTES. J «l..o<. pucblO!.cehas• . Histona de España dongida por R. Menéndez Pidal, T . l.. 

p. 176: e Panorama económico de la pnmera Edad del Hierro•. Econom1a a1111g11a de la Pemruula llHrtC'a. Barcelona. 

Viccns Vi•e,. 19611. p. 72 
( IO) VIGll .. M .. Et/ad Antigua. Hostona de fapaña Alfaguara l. Madnd. Alianza Editorial. Alfaguara. 1973. p. 328 

( 11) PUNJO. N. 11.. XIX. 2 
( 12) Plonio mcnc111na 10'> Zoelae como A'turc' y al cnarel «linum zochcum•.cl hnocultovado porc•ta tribu. dice que 

\(Jr< «Civita• Gallacciac Occano propinqua•. por C\la r en los límites de A,ruria y Gallaecia. El cenrro administrativo de los 

Zoele•era. en el año 27 d. C.. Castro de Avellac\. en la provincia Tras~ Monrcs. pero hubieron de tener su sede al Surde 

A>turia. tocando el Duero. SCHUL TEN. A Los Contobros v As111res 1• 111 guerra con Roma, Madnd. fapasa Calpe, col. 

Au,rral. nº 1129. 1962. pp. 113 y 11-l 
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leonesa (13). Este hecho no es menos significativo respecto a Castilla, donde se 
producía lino de muy buena calidad pero a veces insuficiente, teniendo que suplir la 
carencia con la estopa y el cáñamo, de los que se obtenían tejidos más ordina
rios (14). 

A lo largo de la Edad Media, el sistema de cultivo permaneció invariable, pero sí 
se produjeron cambios en el proceso de preparación de las fibras para su poste rior 
tejido. 

Su desarrollo e importancia económica se constatan con la serie de fueros, 
no rmativas y o rdenanzas que se dictan desde el siglo XIII , con el Fuero de Brihuega 
- 1240- concedido por el arzobispo Rodríguez de Rada, hasta el siglo XfX con 
Fernando VII, en cuanto a las Leyes que se promulgaban para el ordenamiento de 
tejedo res, bataneros e industriales del comercio textil, lo que nos pone en relación 
con el lino (15) . 

Los primeros síntomas de decadencia se producen a finales del siglo Xlll, aunque 
en opinión de Stapley, la expulsión de los moriscos en 1609 causó en España el 
abandono de su labranza ( 16). Al igual que Saenz de la Calzada (17), consideramos 
que ésta afinnación es rigurosa, puesto que las causas obedecen a numerosas circuns
tancias, especialmente de índole económica, no generalizables a toda la Península, y 
porque, entre o tras razones, el lino siguió cultivándose. 

Es a mediados del siglo XVIlI cuando comienzan a introducirse el algodón pro
cedente de América. Esta nueva fib ra impuso, frente al lino, calidad, réditos favora
bles y nuevos planteamientos técnicos en la industria textil que coincidirían y con
tribuirían a la Revolución Industrial (1 8). El lino dejó de ser competitivo po r la falta 
de rentabilidad del trabajo que exigía y posterior manufacturación. A pesar de ello, 
se quiso revitalizar e l cultivo con la po lítica precursora y regeneracionista de Carlos 
IIT ( 19), pero que no alcanzó los propósitos que se pretendían. De igual manera es en 
el mismo siglo XVIII, cuando en la vecina Portugal se produce un fenómeno 
semejante, mo tivado po r e l auge ultramarino (20). 

Centrándonos en e l NO peninsular, las noticias de esta decadencia nos sitúan en 
la Galicia de los años 1798 y primeros del siglo XIX, en los que comienza a notarse 

( 13) VIÑA YO. A.: •Un sennón de Santo Martino y la industria del lino en León durante el siglo XII>. Arclm•os 
l.eoneses. año XVHI. Enero- Juho. 1964. nº 35. pp. 157 - 162 

( 14) HOYOS SAINZ. L. de y HOYOS SANCHO. N.: Manual tlefolklou. Madrid. Istmo. 1985. p. 568 
( 15) CASTI:LLOTE HERRERO. E .: op cit .. pp. 13 - 34 
( 16) ST APLEY, M.: Te¡1dos y bordados españoles. Madrid. Voluntad. 1924 
( 17) SAENZ DE LA CALZADA. M.: e Telares. tejidos y tccclanas en la Gahcia rural•. Gallaecia, nº 3/ 4, año 

1977178. p. 207. 
( 18) 1 bidem, p. 207. 
( 19) RODR1GUEZ CAMPOMANES. P.: Discurso sobre el fomemo de la industria popular, ed. facsimil. Ov1edo, 

Cen tro de Estudios del S. XVIII , 1979. 
(20) BLUTEA U, R.: «Etapas de urna acrívidadeartesanal•. Brigamia. vol. 1. nºO, Brngan~.Jan-Mar, 198 1. p. 27. 
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ciertos síntomas de crisis en las industrias famil iares, que afectarían a la del tejido en 

gene ral y a la del lino e n particular (2 1 ). 
Por la proximidad de La Sanabria a esta regió n y por el debili tamiento en el resto 

del país y en concreto del área castellano-leonesa, debemos suponer que los efectos 

de tal deterio ro, se hicieron notar en ésta comarca, aunque, en términos generales, el 

cultivo y preparación del lino siempre estuvieron ligados a la cultura tradicional de 

nuestros pueblos, especialmente en e l norte de la península donde perduró hasta no 

hace muchos años, habiéndose podido constatar en 1983, su cultivo en Vigo de Sa

nabria . No obstante, según datos del Anuario de Estadística Agraria, entre 193 1 y 

1935, dicha plantación sufrió un descenso, para volver a recuperar la producción 

nacional entre los años 40 y 60 y entrar en plena decadencia a partir de la última 

fecha (22). 

3. CULTIVO Y TRATAMIENTO DEL LINO EN SANABRIA 

El cultivo de lino fue practicado en toda la comarca sanabresa. Los datos de 

Miñano y Madoz (23) confirman este hecho, en la minuciosa relación que ambos 

hicieron de cada pueblo. 
Con ante rioridad, un documento fehaciente y que a la vez nos sirve de análisis, lo 

tenemos en las Respuestas Particulares del Catastro del Marqués de la Ensenada 

(ta blas 1 y 2), de las q ue se extraen las variaciones de rendimientos en cuanto a la 

calidad del terrazgo , las posibilidades de regadío, y la altitud en que se encuentran las 

tierras de linar (24). 

(:? 1) CA RO BA ROJA. J . Lor pueblos de España &uayo de E.1r1olog1a. Baroclona. ed. Barna, ( 19-16). p. 334. 

(22) GONZAl.EZ HONTORIA. G. y TIMON TIEMBLO: M". P Ttlam mo1111ales t11 España, Madnd. cd. 

Nacional. 1983. pp. 14 y 15. 
(23) MIÑANO. S de: Diccionario geografico·ts1adis11co de España,. Portugal. Madrid. lmp de l'lcrart-Peralta, 

11126. XI T : MAOOZ. P D1«10nanOgft>grájico-es~t1' Esptüraysusposmona~ Uluomar, Madrid. 184S. 

(:?-1) CATASTRO DEL MARQUES DE LA ENSENADA. Archl\O Hisrónco Provmcial de Zamora Avedillo. s1g 

110. nota 5. de la que obtenemos los s1gu1enres daros 

• I emina •!! palos de medir en cuadro = 626 m . 1 palo = 4 vara~ casrcllana,, 1 vara = rres pies, 1 cmina = 4 

1clcmincs: 1 1elcm111 - 4 quanillO\•: y de Triufc, ~1g. 1523. nora 5, que •la hemina ocupa 10 Esradales de a 4 baras 

cu,rcllanas en quadro cada uno• 
1.a transfonnactón del Anriguo Sl\tCma de Medida; y Pesos de Castilla. al M~rrico Dcamal. ofrece las cqu1valcnaas 

que a rnnunuación pa-..1mos a descnb1r 
1 vara = 836 mm 0.836 m 
1 kg • 2.7 libra' 
1 hrro de grano= 0.216 ccleminc' 
12 cclem111C'o 1 fanega 
1 fanega • ~S.SO Juros 
1 celemín 4.625 gramos 
1 hemina ~ 111. ~(JO gramos 

Daros cedidos por la B1blioreca Regional Mariano Dom111guc1 Bcrrueta, León: BESNIER ROMERO. L.: Medidos y 

fl<'SID a11rarias. 1 • ed . Manuales Técnicos nº 25. Sene l. Madrid. Minisrcrio de Cuhura. 196-1. 
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Si tomamos como referencia las localidades de la Puebla y San Martín de Cas
tañeda, situadas a 899 m. (25) y 1.222 m. (26), respectivamente, sobre el nivel del 
mar, con el fin de establecer comparaciones en la producción. observamos que en 
«linares» de primera calidad y para una hemina de terreno, se sembraban en el 
primer caso 4 celemines de linaza (18,500 gr.) que producían 12 haces (1 ,104 kg.), 
mientras que el segundo, de 3 heminas (55,500 kg.), se extraían 18 haces ( 1,656 kg.) 
(27). Estas canti9ades ponen de manjfiesto que la capacidad productiva de los linares 
de la Puebla, era doble que la de los de San Martín. 

Hoy en día, se puede calcular que 100 kg. de tallos proporcionan 48 kg. de fibra 
aprovechable, 46 kg. de estopa y 6 kg. desechables (28). 

En el caso que estudiamos, las diferencias entre lo sembrado y lo obtenido son 
notorias, hecho que también viene a significar la pobreza de ganancias. Esto hace 
suponer que su cultivo tenía como finalidad primordial el autoabastecimiento y que 
la producción de excedentes que permitiera su venta o trueque, no era siempre po
s ible. En términos gene rales, estas limitaciones son consecuencia de la escasez de 
tierras de cultivo, de su excesiva parcelación , de un regadío inadecuado y de una 
climatología de largos y crudos inviernos. 

El régimen de subsistencia que ha caracterizado a la economía de Sanabria, 
obligaba a mantener un sistema agrario de cultivo intensivo, que se ha venido 
practicando hasta la actualidad. En este sentido, tenemos noticias de que una vez 
recolectado el lino, se sembraban en la misma finca nabos o patatas. o, recogido el 
ce nteno, se disponía la tierra para cultivar el lino, todo ello en un proceso sin in
termisión (29). Olmedo Rodríguez en la guía geográfica de la provincia de Zamora, 
que realizara en 1900 (30), detalla esta forma de policultivo: «En el manchón del 
Tera que es de temperatura media y húmeda, cabe distinguir tres comarcas: la del 
lino, la del roble y la de pastos. 

En la primera, que comprende gran parte del valle de Tera, desde las cercanías de 
La Puebla de Sanabria hasta la cuenca del Sabor. alterna el cultivo del lino con e l de 
la patata. La primera planta la benefician para la simiente y el de sus tallos y según 

(:!5) NOMENCLA TO R COMERCIAL. Pueblos de España. Madnd. 191!:!, p. JJ3 
(:!6) C IRlA Y VINEITT. J de: •El Pª") la~unao;de Sanabna• . Co11ferenoadada en la Real Sociedad Geografica el 

5 de noviembre de 1912. p. 24. 
(27) Eo;tos daios los tomamos con ba-.c a kJ<. que noo; facili ta el CATASTRO DE l.A ENSENA DA: Rc,puc~'"' 

?articulare\ de Castrclos. sig. 30 l. nota :!. donde o,c cspec1fica que 3 libras de hno '<>n cc.¡uavalcntes a 15 hace' del nmmo 
producto. Tomando como medida esta proporción 

5 hace'> ~ 1 libra 
1 libra • 460 gramos 
1 ha1 .. 0.2 libra' = 92 gramos 

¡:xx:lemo-, c'itablcccr lao; cuantificacionc~ que o,c relacionan. 
Para la~ cquiva lcnc1a.~ de la hemina y cc lcmm. vid nota 24. 

(28) Al FARO G INER. C.· Te¡1do 1 ce11truu11 /11 l'e11íns11/a lbéru:a. 'ºI XXI. Madnd. fn,1 Español de Prch1~tona. 
1984. p. 58 . 

(29) CATASTRO : op. cil.. Hedr0<;0. \1g. 659. nota 2. Ribadclago.s1g. 1135 y l:ng1ldc. ~•l.l· 1538. 
(JO) OLMEDO RO DRIGUEZ. F .. La prc>•mnu de Zamora. Gwu geografiw. lrutom:a ' rstadisnca de /u munw. 

Valladolid. lmp C'ao;1cllana. 1905. p. 27. 
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beneficien una u otra cosa, así varían también las labores. Cuando se arranca esta 
semilla se planta la patata, generalmente gallega» (3 1 ) . 

Es tas tierras, denominadas «linares» o «llinares», estaban localizadas en los 
valles o en aquellas partes del terreno donde el riego fue e fácil , siendo al mismo 
tiempo, las de mejor calidad (32). Su aprovechamiento era máximo por ser de pe
queñas dimensiones y su forma de cultivo rudimentario, lo que se ha venido produ
cie ndo invariablemente a lo largo de los siglos hasta el momento en que se dejó de 
labrar. 

3.1. CULTIVO (33) 

El lino es una planta herbácea y oleífera que pertenece a la familia de las lináceas, 
cuyo crecimiento oscila entre los 20 y 60 cm., que precisa tierra fértil y adecuado 
regadío. Su taxonomía está constituída por un tallo que posee en su interior un tubo 
poligonal o méd~la de la que se extrae la fibra textil (Fig. 2) y una corteza de 
caracte rísticas leñosas que serán sometidas a un largo propeso para su elimina
ción (34). 

Fibra~ de lino y '><:cc16n de las mi~mas Escala 180: l. 

Fig. 2. Según Al FARO GINER. 

0 

(3 I) 1 a distribución que hace de la~ tres comarcas obedece. evidentemente. a una mera íórmula exphcatoria. pues, 
como tale\ no existen. 

En cuanto al rio Sabor. es el nombre que toma el Calabor cuando se adentra en PoMugal Naoc al surde Pedralba de la 

Pradcna) recorre La Sanabnaen untra)cctode 7 km. l.ADOIRECERNE, P.; El lagoylasmontañasdeSanabna, J"cd .. 

Salmanca. Lib. Cervantes. 1982. p. S6 
( 32) Las toerras de regadío son llamadas gcnéncamente en Sanabria, •a>r11ñas• o •romnas•. 
( .l 3) Las formas de culll•O. que son aplicables a toda la roma rea. fueron rccogidas en Rabanillo . Nuestro informante 

ha Mdo O Fidel Pércz Rodrigue?. al que queremos agradecer su amabilidad. 
(34) GONZALEZ HONTORIA. G y TIMON TIEMBLO. M". P .. op. cit .. p. 14, TIMON TIEMBLO. M". P . 

•~tud10 etnográfico de los telares en la romarca del Sayago•. Narna. n• 20. diciembre. 1980. p. 19. 
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El terreno debe estar en condiciones óptimas para recibir la semilla, por lo que, 
en los primeros meses del invierno, se abona y ara con el fin de que se oxigene y 
aumente la riqueza orgánica. Una vez «arrodao» (35), se «trasllomba» (36), proce
diendo a cavar los surcos para sembrar la grana o «linaza» (37) en el mes de mayo. 
Normalmente se siembra a voleo para que la semilla quede a poca profundidad y muy 
junta, de tal forma que, «con un dedo apoyado sobre el surco sembrado, deben 
pegarse a su yema humedecida, de 10 a 12 granas» , indicador de la densidad que ha 
de tener para que la rama sea más fina y por lo tanto posea menor «tuero» o tronco. 

Según la experiencia popular, una buena sementera exigía linaza nueva, pues 
simiente vieja de dos años no nace (38). 

Días después de la siembra se «achanan» los surcos, operación que se denomina 
«estellombar», para que la finca pueda dividirse en cuadros de más o menos 15 
surcos, llamados «embineras» (39). 

Germina en menos de ocho días y en tomo a la rapidez de su nacimiento han 
surgido en Sanabria, Cabrera, Bierzo, Galicia y Portugal, por citar áreas próximas, 
adagios y dichos como éste: 

Dice la linaza al centeno: 
- «Cállate tontarrón que estás un año bajo el terrón». 

Y le contesta el centeno: 
-«Para eso, tú, remejida, que aún non t'an sembrao y ya estás ñacida». 

Se riega durante su crecimiento tantas veces como sea preciso, generalmente 
cada 8 ó 10 días, según acompañe el tiempo, para lo cual se preparan los «preseiros» 
( 40), regueros provisionales y de poco cauce que ayudan a realizar e l riego «a man
ta». 

Una vez que alcanza aproximadamente 19 cm. de altura, se le «mondan» las ma
las hierbas, evitando que la planta ya desarrollada, se incline, pues ésta podría 
provocar con el riego, su putrefacción. 

Del tronco nacen varias ramas de las cuales y en cada una, brota una flor azu l de la 
que surgirá más tarde una «baga» que ha de contener la semilla. 

(35) «Arrodar»: allanar la 1icrra por primera vez. Voz empleada en A;.turiano~. CORTES V AZOUEZ. L.: •Sobre 
el proyecto de realización del Alias Lingüís1ico y e1nográfico de Sanabria». VII Congreso lmemacional tle /111güís1im 
románica. U ni v. de Barcelona. 7- 10 de abril de 1953. p. 12. También en el T. 11 de las A eras y Memorias. Barcelona. 1955. 
p.6-12. 

(36) cTrasllombar>: allanar la ucrrn poro;cgunda vez_ disponiéndola para rcalizarl<l'>Surco-.. CORTES VAZOUEZ. 
L.: cSobreel proyec10 ... •. p. 12. 

(37) En Lubián. «liñaza•. CORTES VAZOUEZ- L.: El dialmo gala1ro-pon11g11is hah/atlo en Lub1á11 (Zamora) 
l opommia. 1ex1osy 1·ocab11lano. Madnd. 195-1. p. 103. 

(38) BLUTEAU. R.: op. c1l.. p. 28. 
(39) En Lubián. • embelgas•. CORTES V AZOUEZ. L.: El dialecto galmco-pon11g11és ...• p. 123: cSóhrc el pro

yecto ... •. p. 12. 
(40) CORTES VAZOUEZ. L.: El dialecto galaico-porwgués .... p. 172. 
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Cuando la planta comienza a amarillear y a perder las hojas, hecho que ocurre a 

mediados del mes de julio, después de más o menos 125 días de desarrollo, se riega 

por última vez, para, finalmente, «arrincar» la planta colocándola en «manadas» 

( 4 1) cruzadas para que no se «embarañen». Cada quince o veinte «manadas» se pre

para un «feije» ( 42) atado con un «belorto» de centeno o cualquier hierba o rama de 

tallo largo y flexible. «Acarreados» estos «feijes», se dejan secar para proceder a su 

limpieza. 

3. 2. TRATAMIENTO 

La primera operación de limpieza consiste en separar la «baga» o «bagaraño» 

( 43) de l tallo , operación que recibe el nombre de «ripar», «ripado» o «carda», rea

lizada en el «ripo» (44) (Fig. 3). 

Fíg. 3. Ripo. 

(41) En Lubián. e gabelas•. CÓRTES VAZOUEZ. L.: El dialtcto golaico-pon"g" h ... , p. 141. 

( -12) En Asturianos. cbefias•. CORTES VAZOUEZ. L.: •Sobre el proyecto .. • . p. 12. 

( 43) CORTES V AZOUEZ. L.: El dialecto gala1co-ponug,,is ...• p. 90. 
(4-1) En San Ciprián. cripu•. KRUGER. F.: •El dialecto de San Ciprián de Sanabria• Rev. de Filología Española, 

anejo IV. Madrid. 1923. p. 127. 
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Esta pieza se compone de una «cárcel» (A) o tronco horizontal con una «mor
taja» (B) o hendidura donde se coloca el «ripo» (C), tabla dentada que se ajusta con 
unas (<pinas» o cuñas (D) y sobre la que se pasará sucesivamente la planta hasta 
conseguir separar la vaina del tronco, que tendrán a partir de este momento, un 
proceso diferente: 

a) Linaza: 
La <(baga» se limpiaba de hierbas y polvo sobre una manta <<al aire» o con un 

«Crivo» o «criva» para luego dejarla secar al sol y obtener más fácilmente la linaza, no 
sin antes «recocerlo» en un saco durante un día. 

La «baga», que cuando pierde Ja semilla recibe en Lubián el nombre de «coaño», 
se desprecia. La grana o linaza servirá para la nueva siembra, como alimento, como 
purgante, como solución del «animal malparido que no ha soltado las pares» (pla
centa) o para la obtención del aceite de linaza, empleada básicamente para la ilu
minación doméstica, ya que la semilla contiene de un 30 a un 40% de este mucílago. 

b) El lino: 
Después de ripado el « llino», se deja «demorear» -rehacer- ( 45) un poco antes 

de «enllagarlo» o empozarlo. Plenamente seco, se ata en haces llamados «llagadei
ros» ( 46) con «belortos» y colocados «contrapiaos», es decir, la mitad de tronco 
grueso opuesta a Ja fina , para que se deshagan menos. 

Preparados en estas condiciones, se llevan al río a «en llagan» en pozas o «llagas» 
para «cocer el llino» bajo el agua tapados con piedras durante 10 ó 15 días, con lo que 
la cáscara se ablanda y pudre, tomando un color semejante a la ceniza. Con esta 
fermentación se pretende separar las fibras filamentosas de la corteza ( 47). 

Extraídos los haces del río, se colocan en «medas» en forma de círculos, mante
niéndolos durante 2 o 3 días para que sufran otra pequeña fermentación. Llegado a 
este punto, se tienden sobre la era o se acumulan en «copos» en forma de cono para 
que se sequen. Ya secos, se «maza» o «mallan» a manaditas obtenidas de los «feijes» 
o «copos» con una «maza» (Fot. 1), sobre un «mazadero» o «mazadeiro», piedra lisa 
y cóncava, que en el siglo XIV, fue poco a poco sustituyéndose por la «gramadeira» 
(Fot. 2). Es preciso que el «mazao» se realice con contundencia para «tascar» las 
partes más leñosas del tronco, de tal manera que con este «escasque», el lino se «ase
de» al perder el «tasco» o aristas más gruesas. 

(45) CORTES VAZQUEZ. L.: El dialecto galaico-por111g11és .... p.121 . 
(46) En Lubián. •pozadciros». lbidem. p. 121. 
( 47) «Se 1ra1a de des1ruir la pcc1osa para poderla separa de la cone1.a. Las d iversas fermemaciones a que se somc1c la 

plan la dan lugar a rcac1ivas suficiemcs para la disolución de la pec1osa en forma de diasiasas y estas son solubles. Por otra 
pane la pec1osa coagula a la pectina 1ransformándola en ácido péclico. que recubre las fibras íacililando la elasticidad». 
TIMON TIEMBLO. M•. P.: •Esludioctnográficodc los tclares ... 10. p. 19. 
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Los «tascos» y «puntas» se utilizan para hilar el «urdido», reservando la «estopi
ña» para lienzos y prendas gruesas ( 48). 

Las «manadas» obtenidas que son las «malladeiras» ( 49), se retuercen y restre
gan para «fregar el ll ino», al objeto de que suelte el «tasco» que puede quedar y las 
hebras se limpien de impurezas. A continuación se «espada» con la «espadiella» (50) 
en la «fitera» (51) (Fot. 3), operación introducida en la Edad Media para completar 
el proceso iniciado en la «gramadeira». La «fitera» consiste en una viga horizontal 
sobre la que se coloca una tabla en posición vertical que sirve de apoyo para que, 
colocado en el borde superior, pueda golpearse y «descascar» el «maraojo» (52), 
obteniendo una fibra que presenta un aspecto más depurado y suave. Esta recibe el 
nombre de «cerro» que posterionnente se somete a la operación de «arrastrillare» 
en el «restiello» (Fot. 3) (53) para separar, una vez más, la «estopa» y el «llino pa 
filar», restregándolo sobre las púas. De la «estopa~> se «filaban» jergones, sacos, al
forjas y «manta!\ de pábilo» que se tejían mezcladas con lana. 

El «cerro fino» se destinaba para el tejido de lienzos delicados, camisas, sábanas y 
toda clase de prendas finas. Para cualquiera de los dos casos, ha de «liarse» en la 
«rueca» una porción del «cerro» que en Lubián se dice «manela», en la parte que de 
ésta se ensancha y que se denomina «rujideira» o «roquil». El lino se retorcía y hu
medecía con las yemas de los dedos para fonnar el «fiu» que se trataba en el «fuso» 
(Fots. 3 y 4), constituyendo la ccmazaroca» o <e mazorca». Las madejas obtenidas de la 
«mazaroca», antes de llevarlas a la «devanadeira», se cocían en agua y ceniza para 
que blanqueasen. Después de tenerlas durante un tiempo, se «deslavaban» con agua 
fria para despojarlas de la ceniza. Se tendían al sol y al «sereno» para facilitar un 
mayor blanqueo, repitiendo la operación de 8 a 10 veces hasta conseguir la blancura 
deseada. 

Una vez secas las «mazarocas», se ccenaspan» en el <csarillo» o «naspa» (Fig. 4) 
para hacer las <cmadexas», preparándolas así para la «devanadeira» o «argadillo», 
este de menor tamaño (Fig. 5), donde se hacían los c<caruezos» u ovillos, que en su 
conjunto eran conocidos por la «filaza», quedando en condiciones para ser «teci
dos», última fase de la manufacturación del lino que por su amplitud, excede los pro
pósitos y el espacio del que disponemos. 

(-il!J En San Ciprián. •es1ruznr•. •mallare•. KRUGER. F.: •El dialcclo de San C.pnán. •. op. cit .. p. 121) 127: en 
l.ub..,n. •mallar•: «mawn. cta...:an CORTES VAZOllF.Z. L.: Eldm/eflogalo1co- -ponugb .. p. 155 y 1116. 

(49) En Lub1án cmaz.adeiras•. Cada 16 cmazadcira-. lormnn un mollo. lb1dcm. p. 151! 
( 50) « E!.padiélla• en San Ciprián. «c,padcla• en Lub1án, lb1dem. p. 130. •C>padilla. en As1unanos. BAZ. J Mº. · 

«El lmblJ de Tierra de Al1'tC•. Rev. de Filolog10 Españolo. anejo 112. Madrid. 1967. p. 105. 
F.I pnmcr C>padam1cnw que se hace al lino. recibe el nomhre en La Sanabna de. •rebo~r• o carrcbou\ar•. 

KRUGER. F •Cosa y palabra, del Noroeste Ibérico•, Re>'. de filolog10 Española, IV, Buenos Aires. 1950. p. 245. 
{51) •F111m:1• en Lubián. •litera• en As1urianm. •fite1ra• en Padomclo, •cc101ra• en Pono y •fci1cira• en San 

\1anm de Ca.,tañeda. CORTES V ALQUEZ. L ·El dialerro galaico· port11¡:11eJ.. .• p 13X 
(5~) «Marno¡<h. ra12yho¡asbajcrasdelaplan1a.lb1dem.p. 154 
(53) En Lub1an. cscdeiro», COR íES VAZOUEZ. 1 .: El di11lwo 11ola1ro- -port11g11es ••. , p. 183. 
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he .¡ , Sarillo. Fig. S Dcvanadcira. 

A juzgar por los hallazgos en tumbas supuestamente femeninas de las necrópolis 
de la Edad de Hierro (54), la costumbre popular de los «filandeiros» (55), veladas 
donde las mujeres hilaban el lino o la lana, y por las informaciones recibidas en el 
trabajo del campo, debió ser una ocupación en su mayor parte femenina, alcanzando 
la participación del hombre hasta la fase del «mazao» , al menos en el presente caso. 
No obstante, Madoz recoge en 1846, la costumbre de los hombres en los pueblos de 
la otra parte del río Orbigo, de hilar lino o estopa con un uso de hierro, lo que nos 
indica que en determinadas zonas septentrionales de la meseta, esta labor pierde el 
sentido exclusivo de la mujer (56). 

Por las cualidades de elasticidad y suavidad que el lino posee como materia textil, 
se le ha considerado como un factor económico de gran importancia desde la An
tigüedad, que unido al hecho tradicional , hace posible que su cultivo haya perdurado 
prácticamente hasta nuestro días. 

(54) MALUQUERDEMOTES.J.:op.ci1..p. 72. 
(55) «Filandeiro», cfilandarc», «serano•. denominaciones frecuenres en toda La Sanabna. BAZ. J. M".: op. ci1.. p. 

I04; KRUGER, F.: «El dialecro de San Ciprián ... •, p. 127: •El léxico rural del Noroeste Ibérico• . Rcv. de Filología 
Española, anejo XXX V1, Madrid, 194 7, p. 116; COSTA, J.: Derecho consuetudinario y econom{a popular de España. T. 
11. Zaragoza, Guara ediciones. 1981 , p. 33 

56. MADOZ. P.: op. cit .. T. IV. p. 192;CARO BAROJA.J.: op. cir .. p318 



Tabla 1 

LOCALIDAD rX'r F.NSION 
ll'RRcNO 

1 • 

Acl\Crtl\ 1 hemina 2 heminas 
A•cd1llo :?.5 heminas 
Bamo de Lomba • 2.5 heminas 
Ca labor • 2.5 heminas 
Ca..iellan<l' 
Ca\lre)c,., 2.5 heminas 
Ca\lro 
Ccrd1lla • 2 heminas 
Cc:r.antc\ 
Cobre ro' 
Co;.o 1 hem.y2 cel. 
Chnno;. 2 hem. y2cel. 

Ferrero> 2 heminas 
Galcndc 3 heminas 
Las llc:dradM 2.5 heminas 
Hcdroso 2.5 heminas 
Hcrm1'>Cndc 3 heminas 
Lim1an~ 2.5 heminas 
Lub1án 2.5 heminas 
Otero 2.5 heminas 
Padornelo 2.5 heminas 
Pcdralba !! cclemi!!C$ 
Pcdrazales 3 heminas 
Puebla 4 celemines 
RcmcMJ I 3 heminas 
Reque¡o 2.5 heminas 

CALIDAD DE LA TIERRA 
SIMIENTE PRODUCCION 

2• 3• 1• 2• 3• 

2 hemina' 1.5 heminas 12 hace' 8 haces 5 haces 
2 hemina' 1 hem.y2cel. 9 hace~ 8 haces 6 hace;. 

2 hemina\ 1 hem. y 3 cel. 
2 hemina\ 1.5 heminas JO hace\ 8 haces 6 haces 

12 lahra.\ 10 libras 6 labras 
2 hemina.\ 1.5 heminas 12 haces 8 haces 6 haces 

J lab 15 hac. 2 lib. = 12 hac:. 1 lab. • 8hac. 

hemina 0.5 heminas l:?h~ 9 hacc<i 6 haces 
14 latma.\ 10 libras 8 labras 
IOhal'C\ 8 haces 6 haces 

hcm y 1 eel hemina 9 haces 7 haces ~haces 

l.S hemina\ hemina IS hace;. 10 haces 7 haces 

2 hemina~ 7 celemines 7 hace:. 5 haces 4 hace> 

2 hemina~ 1.5 heminas l!I haces 14 haces 10 haces 
7 celcminc> 6 celemines K hace;. 6 haces S hace:. 
2 heminas 1.5 heminas S haces 3 haces 2 haces 
2 hemina\ 1.5 heminas 46 lahra' 40 libras 36 labras 

2 heminai. 1.5 heminas 10 haces 8 haces 6 haces 
2 hemina. 1.5 heminas to hacel. 5 hacc<i 3 haces 
2 hem ) 1 ccl 2 heminas .'.IOlabras 37.5 libras 25 labras 
9 cclem1~ 1 hem. y3ccl 6haccs 5 haces 4 haces 
6 celemines 4 ccletrunes 12~ IO haces 8haco 
2 heminas l.5hemmas 10 haec<> 8 h~ S haces 
3 cclem1nc\ 2 celem1ne<> 12 haces 9 hace1i 6 haccs 
2 heminas 1.5 heminas 46 labra. 40 libras 36 labras 

hemina 1.5 heminas 7 hace:. 6 haces 4 haces 
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Tabla 11 hJ 
w 
lv 

Rohadclaeo 1 hemina 2 hcmma' 1 'i hcnuna' 3 hemina' Whacc' 17 hace' 14 haces 
R1t>hono~ .. 2.' hc:minas ~ hemina< 1.5 heminas IO hace\ 8 hace; (\hace\ 
Rohlc:da • .l hemina• 2.5 hemina<. 9 cclemonc' 1.5 haces 12 haces 10 haCC\ 
Rnhlédo 2 heminas 2 hemina\ 7 celcm1nc' 12 hace' 9 haces 8 hace<. 
S;imp1l l:?lilm1' 10 libra\ 6 libra; 
San C'iprian 2 heminas 1.5 hemina' hemina 1 'i hllCC\ 12 hace' e¡ hace• 
San Ju,10 14 h:tCC\ 10 haces 8 hace' 
San Mar1111 de 
ca .. tar\cda • J hcm1na.s 2 hcmin¡t"I 1.5 hemina.< 18 hace' 15 hace' 12 hace' 
Sant;J Colomba :!5 hemma' 2 hemina' 1.5 hemina' 9 hace\ 8 hace' 6 hace\ 
Santa \ru1 Je 
Ahram=- 2 'i heminas hemina< 1.5 heminas 12 hace' 10 hace<; 8 hace' 
')otillo hemina' hcm. 1 3 ccl. 1 hemma IO hace' 8 hace;, 6 hace< ..... 
Li lcjcra 10 libra<. 6 librai. o 

)> 
Trdacm 14 lihra\ 10 libra' o 
l nufc to hace' 8 haces 6 haces e 
Ung.1ldc 3 heminas 2 hcm v 1 ccl. 2 hem. y 3 ccl. 27 hace• 18 haces 12 hace<> z 
Vo!?,O de Sanalma 1.5 heminas hemina' 2 heminas IJ h3\'C\ 10 haces 7 hace' ~ 
Villarino 14 lihro' 10 libras 8 lihras Ci 
Vi me l.J hace; 10 haces 11 hace<. e 
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LEXJCO 
ACHANAR: 
A RGADILLO· 
ARRASTRILLARE 
ARRINCAR: 
AR RODAR: 
ASEDAR: 
BAGA: 
BAGA RAÑO: 
BELORTO: 
CARCEL 
CARDA: 
CARUEZOS 
CERRO 
COAÑO: 
CONTRAPIAO· 
COPO: 
CRJVO.i\' 
DEMOREAR. 
DESCASCAR. 
DEVANADEIRA 
F.MBARAÑAR 
EMBELGA 
EMBINERAS· 
ENASPAR: 
ENLLAGAR: 
ESCASOUE: 
ESPADIELLA: 
ESTO PIÑA 
FEIJE: 
FILANDEIRO 
FILAR 
FITERA' 
FIU: 

Allanar 
Como la de,anadcira pero de menor tamaño 
Res1regar el cerro ~re el re~uello 
Arrancar 
Preparar la tierra allanandola por primera ve1 
Suavizar 
Punrn de lino que con11cne la lina7.a 
Baga 
Cañas de centeno o rama de tallo flexible. que re1orcidai. -;er- ian para alar 
Viga o tronco donde <;e coloca el ripo 
Erecto de cardar Preparar la fibra textil para el hilado 
Ovil!~ 

1::.1 lino de mc¡or calidad empleado para el hilado 
La vaina del lino ~m la <;emilla 
Con1rapues10 
AmonlonamienlO de lino en íorrna de 1ronco de cono 
Criba. especie de ccd:vo para limpiar la grana de lai. va mas del lino 
Dejar rehacer un poco el hn<l después de criparlo• y ames de recocerlo 
Descascarillar 
lni.trumento g1ra1ono donde se colocan lai. made¡a\ para hacer los º'1110' 
Enredar 
Porciones en que \e dMdcn las fincas sembrada' de lino 
Embelgas 
D1i.poner las mamrcas en el sarillo para hac.:r la~ madeja\ 
Enriar. embozar el lino en 10< llagadc1ros 
Golpco para r.uaviLar el tronco 
Tabla con un c~1remo rebajado que sir-e para e'padar el lino sobre la filera 
Estopilla. Pane del hno más fino que la estopa 
Haz de lino 
Sereno. 'ciada nocturna 
Húar 
Tabla 'cnical enca¡ada en un >Opone hori10nrnl ullhLada para espadar el lino 
Hilo 

FREGAR El 1 1 INO Lavar ellino 
FlJSO: Hu\O para hilar 
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GRAMADFIR/\. E\pecie de gu11lo11na o cizalla con un perfil rebajado que 'iC introduce entre otros do<. utilizada 

l IAR: 
LLAGAOEIRO 
1 LAGAS. 
LUNARES 
l.I INO· 
MADEX/\5 
MANADAS· 
MALLA· 
MALLAOEIRA 
MANELA 
MARA OJO 
MAZA 
MAZAR· 
MAZADERO 
MAZORCA 
MAZA ROCA 
MEDA' 
MONDAR. 
MORTAJA 
'liASP\ 

para ma7.ar el hno 
Colocar el hno en la rueca e hilarlo con el hu><> 
PoLil> en el no donde fcrrnen1aba el lino 
l lagadeiros 
Linares 
Lino 
Madc¡as 
Ha1 de lino que c:ibc en una mano 
M:v.ar 
La~ manadm. oh1cmdJ\ de~pué' de mazar el hno 
Porción de hno que ..e coloca en la rueca para hilar 
Ra11} ho¡a< ba1era' del hno 
P1ezai. de madera cihndnca' para mazar el hnu 
Golpear el hno 
Piedra >0bre la que -e ma1a el hno 
Madc¡as de hno ya hilado 
MaLorC"d 

f)i'f><"1ción de lo' h:1cc' de hno en forma circulur en la era 
L1mp1ar 
Muei.ca 
Sanllo 
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PARES. 1...1.,: 
PINAS: 
PRESEIROS: 
PUNTAS: 
RESTIELLO: 
RIPAR: 
RIPO: 
ROQUIL: 
RUECA: 
RUJIDEIRA: 
SARILLO: 

SERENO: 
TASCAR: 
TASCO: 
TECIDO: 
TRASLLOMBA R: 
TUERO: 
URDIDO: 

Placenta 
Cuñas 

JOAQUIN MIGUEL ALONSO 

Regueros pequeños y provisionales para regar el lino 
Lo que se obtiene al cascar los tallos 
Pielll con púas para separar la e~topa del lino para hilar 
Limpiar el lino para separar la vaina del tronco 
Pieza de madera en forma de peine 
Abultamiento de la rueca donde se pone el lino para ser hilado 
Pie1_a para hi lar sostenida por el brazo izquierdo donde se coloca el hnu para hilar 
Roquil 
Artefacto de madera encajado verticalmente sobre un pie que lo w~cicnc. utilizado para hacer 

las madejas 
Intemperie de la noche 
De~pojar el lino de los tronc~ más gruesos del tallo 
Aristas más gruesas del tallo que se quitan al ta!>Carlo 
Tejido 
Allanar la finca por segunda vez disponiéndola para realizar los surcrn. 
Tronco. tallo del lino 
Lo, hil~ arrollados en la urdidera 
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Fot. l. Mazas 

l 

---

Fot. 2. G ramadcira 
(Gentileza de la Caja de Ahon·os Provincial de Zamora. Fondo Etnológico) 
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Fot. 3. De izquierda a derecha: nueca• y «fuso•: crestiello». «espadiella• y cfitera» 

Fot. 4 Hilando 
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