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Entre las muchas razones que me animan a escribir esta reseña sobre 

Murias destaco sobre todo los muchos recuerdos que tengo en mi memoria 

de aquellos años de niñez y juventud; ya que como casi toda la gente joven 

de aquellos años tuvimos que abandonar el pueblo muy a pesar nuestro, 

buscando un mayor bienestar social  puesto que en nuestro pueblo la vida 

era dura y difícil. Carente de porvenir para los jóvenes. 

 

 En aquellos tiempos todo era difícil, porque llegar del pueblo a 

Madrid en un tren correo de carbón me costó 20 horas, allá por el año 1967. 

 

 Pretendo con este escrito impedir que queden olvidados una serie de 

datos muy peculiares de la zona y que por defunción de los mayores y 

alejamiento de la juventud hayan caído ya en desuso y en muchos casos, 

lamentablemente en el olvido. A saber: Formas de trabajo, léxico propio de 

la zona, costumbres, lugares y parajes, herramientas, dichos y refranes,  

folklore etc. 

 

 Espero con este aporte de material, refrescar la memoria de muchos 

de mi edad, y la curiosidad y deseo de mantener en las generaciones 

siguientes el cultivo y la conservación de este acerbo cultural de Murias de 

Sanabria. 

 

 Hace tiempo que la idea de poner por escrito todos mis recuerdos 

rondaba por mi cabeza.  Tengo que agradecer a mi familia y a una serie  de 
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colaboradores que con su trabajo, sus poesías, sus fotos han enriquecido 

este material.  

 

 Agradezco personalmente su colaboración a: Josefa Otero (de quien 

expongo varias poesías sobre los lugares y fiestas de Murias). También  a  

José Gallego Alonso y a Manuel Otero que han puesto a mi disposición 

material fotográfico.  

Mi agradecimiento a José Manuel del Pozo Martínez que ha colaborado en 

la elaboración  y trascripción  informática de los datos. 

 

 

 

    Florentino Juanino Otero 

    Madrid  11 de marzo de 2008 
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  Mapa del Instituto Nacional Geográfico 
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Llamadeiros 

Los Condados 

Los jardines 

Los Lladeirones 
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Corral de Las Merinas 

El Cañeirón 

El Coutico 

El Vallinón 

La Cuchilla 

La Fuente del Saltón 

La llagona de Murias 

La Plana 

Las Tres Marras 

Los Corrales de Matías Gallego 

Peña cabrita 

Prao Llagota 

 

 

 
 

Aguas Altas 

Caideiro del Agua 

Camponegro 

Canllongo 

Corral de las Merinas 

El Fueyo 

El Murio 

El Petón de Canllongo 

El Regatón 

El Terrón 

Prao Chiquito 

Presa de las Mansas 

Tallarrabos 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

La Furcadura 

Lladeira del Caño 

Los Budonesº 

Los Cañeiros 

Los Llagunallos 

Los Malladales 

Los Sestiles 

Majada de la China 

Majada de Prao Chiquito 

Peña Caldeiros 

Peñasco del Acebro 

Planada de Canllongo 

Pozo del Murio 
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La  inscripción que figura en esta marra  o mojón  es la siguiente:  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 “Propiedad particular comprada en 1886” 

 
 
Quiere decir que la sierra fue comprada por los bisabuelos, por 
consiguiente es propiedad del pueblo. 
La mencionada marra se encuentra en la “Furcadura” antes de 
llegar a los Sestiles. 
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Cabuerco del Burbuigón 

El Cabuerco del Atallo 

El Escaxao 

El Huceo Llongo 

El Miradeiro 

El Palancar 

El Paso del Vaqueiro 

El Puertojan de Rusinos 

El Valle de Fulgares 

La Cañada de Las Vacas 

La Chana 

La cuesta 

La Fornia 

La Fuente de los Cabeceiros 

La llama de la Zapata 

La llama del burro 

La Ruzada  de Uces 

La Ruzada de Roble 

Llamarruisende 

Las Bouzas 

Las Cabinas 

Las Chozas 

Las Cortinas del Campo 

Las Furcadas  

Las llamas del Campo 

Llama becerros 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Llama el Jeijo 

Llama el Pingón 

Llamallonga 

Llamauveilla 

Llouseos 

Los Barreiros de la Ruzada 

Los Chapricallos 

Los Janzanales 

Peña de Fulgares 

Peña de las Cabinas 

Peña del Escaño 

Peña Rachada 

Peñas  del Carbuneiro 

Peñas de la Chana 

Peñas de Marijuana 

Peñas del Campo 

Praucharro 

Regatos de llamauveilla 

Riosfríos 

Rudeira Nueva 

Teijeira 

Vallico de Ritacaniella 
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Al estar firmado este documento en Madrid y concretamente en 

octubre de 1910, queda demostrado que en Murias siempre hubo 

gente que emigró a otros lugares 
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En mis primeros recuerdos, allá por el año 1956, están  los primeros 

días de escuela, llorando como cualquier niño de 6 años cuando lo separan 

de su madre .Teníamos una maestra muy joven llamada Doña Nila. 

 Por proximidad a Cerdillo, la casa en que me crié, conocía más a la 

gente de este pueblo que a la de Murias, ya que Murias era y es una 

población muy dispersa. 

 

 En las largas noches de invierno, con la luz del candil de petróleo, la 

farola de aceite o los más privilegiados candil de carburo. Se juntaban los 

vecinos en una casa  que a modo de tertulia, mientras las mujeres hilaban y 

los hombres contaban historietas, cuentos, batallitas etc. Ambiente 

nocturno conocido en nuestra tierra como “serano”. 

 

 Las calles en invierno con mucho barro, denominado entre nosotros 

como “tollo”, casi siempre difícil de transitar por ellas para cualquier niño 

de mi edad. 

  

 Ir de Lagarejos  a la escuela situada en el Pico de Llamacueva o al 

barrio de la Cruz, era una aventura cruzar el  rigueiro y la llagunica. Porque 

este camino era muy difícil de transitar, no tenía nada que ver con el que 

hay actualmente. 

 

 En las noches de invierno se escuchaban los lobos aullar y en las 

casas que están a las afueras del  pueblo, era muy fácil encontrarlo a la 

puerta de casa. 

 

 Un día de muy mal recuerdo para mí, fue cuando vi a un lobo 

llevarse entre las fauces a un cordero de mis padres, en la Rozada. Yo 

entonces sólo contaba con 8 años. 
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Hacia el 1958-59 llega la luz eléctrica a Murias. Con este 

acontecimiento el pueblo experimentó un gran cambio.  

 

 

Los hombres trabajaban en Ribadelago y en Galicia haciendo los 

pantanos y centrales eléctricas. Por eso el dinero se movía entre la gente 

joven. En el pueblo había tres tabernas, la del Sr. Jesús, la del Sr. Claudio y 

la de Víctor y Paquita. Había dos salones de bailes que los tenían el Sr. 

Claudio y Víctor y Paquita, con sus correspondientes  pikús, digamos 

tocadiscos, siempre con la música de la última ola, de aquel momento. Ej. 

Los Canastos, La ovejita lucera, La Campanera, Esperanza etc. Todo esto 

era imprescindible porque en el pueblo había mucha juventud por aquel 

entonces. 

Inauguración de la carretera 



17 

 

Inauguración de la carretera 

 

 

 

La Fumaza 
 
   

La fumaza consistía  en una hoguera  que se hacía la noche de San 

Juan y que consistía  en hacer arder un conjunto de varias ramas y yerbas 

verdes  que a continuación se avivaba con leña seca por debajo. 

  

 

Sus ingredientes eran: ramas de nogal, artemisa, montrastos, 

helechos, ruda, romero, etc.  

 

  

Todo este material al arder soltaba  un humo muy  denso, sobre el 

cual la gente mayor pasaba a los niños porque decían que así no les  

penetraban las brujas en todo el año. 
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La Gloriosa 

 

 
 Era un villancico que cantábamos los niños por las puertas para pedir 

el aguinaldo. Al final el premio de nuestro canto religioso eran siempre 

unas castañas o unas nueces y en el mejor de los casos unas manzanas. 

 

 Letra del Villancico: 

  Más o menos decía así: 

“Gloriosa, gloriosa, 

tal eres como una rosa 

La rosa está en el rosal, 

Tal eres como un cristal. 

Un hijo parió María 

Con tal gozo y alegría 

El rollo en que lo arrollaba 

Esta canción le cantaba: 

Para qué naciste niño,  

Para qué naciste sol , 

Para ser crucificado  

En jueves santo de pasión. 

Y a continuación para halagar al vecino se terminaba el  villancico  

con esta coletilla: 

 

“Qué es aquello que reluce 

allí adelante en la cocina 

es el sombrero del Sr...... 

que por muchos años viva “ 
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Vista del Pico San Juan desde Murias 
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La Vacada 
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 Documento contrato de cuidado de la vacada 
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El toro 
 

 

 Era de todo el pueblo. Junto con la casa  del toro había un establo 

donde dormía. De su cuidado y pastoreo se encargaban todos los ganaderos   

a razón de un día por cada vaca que tuvieran. 

  

 Para mantenerlo en invierno se segaba la majada de Espineda  cuya 

labor corría a cargo de todos los ganaderos en forma cooperativa (segar, 

recoger, guardar etc.). 

 

 El encuentro de los dos toros consistía en que el toro de Cerdillo  y el 

de Murias tenían que pasar el verano juntos con las vacas de ambos pueblos 

y como durante el invierno lo habían pasado separados, cuando se 

encontraban se peleaban. Este encuentro  se hacía en San Miguel, porque 

en esa fecha se enviaban las vacas hacia la sierra. 

 

 Este día  era de expectación por ver cual de los dos ganaba la pelea, 

ya que había sus piques entre los dos pueblos. El que ganaba ese día  

mandaría todo el verano en la vacada. 

 

 

Los proclamos / proclamas 

 

Mientras duraban estos avisos o  amonestaciones  religiosas para la pareja 

que quería contraer matrimonio, que duraban varias semanas, los novios 

tenían que invitar a la juventud del pueblo a vino y pan, que solía ser en 

casa de la novia. 
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 Terminada esta invitación se hacía baile en la puerta de la casa  si el 

tiempo lo permitía y si no en una cuadra. Amenizado por tamboril, 

pandereta y gaita. 
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El Roble: 

 

 Era tradición que el alcalde del pueblo vendiera unos robles  

en el terreno comunal y le hiciera entrega del dinero a los mozos 

del pueblo para  hacer una cena El Día de Todos los Santos. 

  

Los mozos a cambio de esto  se comprometían a estar toda 

la noche tocando las campanas con repique de difuntos. Se decía 

por las ánimas.  

 

 

El Piso 

  

Obligación que tenía el mozo que se casaba con una chica de otro 

pueblo, con los mozos de dicho pueblo, consistente en  pagar vino, pan y 

escabeche de chicharro.  
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Tocar a Concejo 

 

 Toques de campana para que el pueblo acuda  a la reunión para 

tomar decisiones y escuchar  órdenes del alcalde. 

 

 

 

Ir de concejo 

 

 Juntarse una persona de cada casa del pueblo para ir a arreglar 

caminos  y otras tareas como segar y guardar la hierba del toro o labrar Los 

Caños de la Sierra etc. 

 

 

El fermiento o Hermiento 

 

 Porción de masa  que se separaba en un recipiente y tenía que pasar 

varios días para que se pusiera ácida, sirviendo después como levadura. El 

hermiento  se  solía pasar de un vecino a otro cuando iba a cocer pan  y así 

no se ponía excesivamente ácido ni se estropeaba. 
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Documento del horno de lagarejos 
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Cocer el pan  

 

 Día de mucho trabajo ya que eran varias labores las que había que 

realizar; empezando por encender el horno hasta ponerlo con las calorías 

suficientes;  había que quemar mucha leña. 

 

 Luego seguían labores como amasar la harina, esperar a que 

durmiera la masa, hacer el pan, hogazas, bollos, barrer el horno con el 

furganeiro y el barredeiro de paja; meter el pan al horno...etc.  

 

 En los primeros momentos se cocía un pan llamado bollo de masa 

fría que se comía en el mismo día de su elaboración. 

 

 

El molino Picanzo 

 

 Este molino situado en la ribera o ribeira, junto al río, en el término 

de Cerdillo era de varios socios de Murias y de Cerdillo. En él se molía  el 

centeno para los animales. Se usaba por turno que correspondía a cada 

socio. Se trataba de un molino movido por agua. 

 

Catástrofe de Ribadelago 

 

 El día siguiente de la catástrofe de Ribadelago,  un día lluvioso y 

desapacible del mes de enero, ante de reiniciar las clases de la tarde en la 

escuela fuimos hasta las “llamas” desde donde se ve bien parte del lago, el 
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recuerdo más grabado  de ese hecho fue ver los medeiros flotando sobre el 

agua, junto a otros enseres del pueblo de Ribadelago. 

 

 

 

 

 

 

 

Castaño de la Alcobilla 
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La escuela  era mixta. Entre niños y niñas éramos entre 30 y 40 chicos y 

chicas, de 6 a 14  años.  

   

 Siempre hubo maestra. De los muchos recuerdos que tengo de mi 

época de escolar podría citar muchas anécdotas pero me voy a limitar a 

aquellos que tuvieron más significado para mí.  

 

 La jornada lectiva era de 9 a 1 y de 3 a 5.  

 De los libros que tenía la pequeña biblioteca  recuerdo los siguientes 

títulos: “El lobero de las Hurdes” “España es así”, “Manuscritos” etc.  

 El libro de texto  era la Enciclopedia de Alvarez  1º, 2º y 3º Grado. 

 

 La primera escritura la hacíamos sobre una loseta de pizarra y un 

trozo del mismo material llamado pizarrín con el que se escribía. 

  

 Ejemplo:  

*La vara con que pegaba la maestra era de fresno o mimbree 

sobre la cabeza y las espaldas.  

   Sobre las uñas de las manos  en los inviernos fríos 

golpeaba con una regla. 

 

  *La leche en polvo y sin azúcar que te obligaban a tomar, el 

queso amarillo y rancio y mantequilla de la misma procedencia  fue algo 

muy común en las escuelas rurales de la zona y posiblemente de toda  

España en los años 50-60. 
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*Las noches de cuaresma había que asistir al rosario, y si no lo 

hacías, al día siguiente, castigo en la escuela. 

 

  *Aproximadamente hacia los años 1957-58, una señorita de la 

“sección femenina” llamadas también de la “Cátedra” nos daban charlas y 

hacíamos gimnasia. 

 

  Los mejores recuerdos que tengo de la escuela fueron los dos 

últimos años , porque tuvimos la suerte de tener como profesora una chica 

joven  Doña Carmen Mahía de Betanzos, que fue no solamente una gran 

maestra sino una excelente persona y educadora. Era una compañera, se 

esforzaba por enseñarnos y ponernos al día  en los  conocimientos básicos 

para la vida.  
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La primera fiesta del año era San Antón, el 17 de enero; conocida  en 

el pueblo como San Antonio Cuchineiro. Este nombre  puede que le viniera 

porque los gastos de esta fiesta se costeaban con una colecta que se hacía 

por el pueblo, llamada limosna de San Antonio, que eran viandas de los 

cerdos (chorizos, caretas, espinazos etc.). Esto se subastaba y con el dinero 

se costeaba  la fiesta. 

 

La Segunda fiesta, se trata de la fiesta patronal de Murias. San 

Antonio de Padua; el día 13 de junio. Esta fiesta siempre la financiaba un 

devoto, debido a que nuestro pueblo se tiene una gran devoción a este 

santo. 

 

 Siendo famoso su responsorio: 
 

 

Si buscas milagros, mira 

Muerte y error desterrados, 

Miseria  y demonio huidos, 

Leprosos y enfermos sanos. 

El mar sosiega su ira, 

Redímense encarcelados, 

Miembros y bienes perdidos, 

Recobran mozos y ancianos. 

 El peligro se retira, 

Los pobres van remediados, 

Cuéntenlo los socorridos, 

Díganlo los paduanos. 

El mar sosiega su ira, etc 

 Gloria al Padre, Gloria al Hijo,  

Gloria al Espíritu Santo. 
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El mar sosiega su ira, etc 

 Ruega a Cristo por nosotros, 

Antonio Glorioso y Santo, 

Para que dignos así  

De sus promesas seamos,  

Amén 
  

 

 

 

 

La tercera Fiesta se celebraba el 21 de septiembre, San Mateo. 

Esta fiesta coincidía con la bajada de las vacas de la sierra y se 

costeaba con lo que rentaban las vacas que eran propiedad del Santo.  
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 “El burro en el nabal  no come nada pero parece mal”.   

  Para el que no lo  sepa a los burros no les gustan los nabos. 

 

 “Disfrutas más que un burro en un patatal” 

   .... al burro le gustan mucho las retamas de las patatas. 

 

 El pastor y el mes de marzo 

 

Le dice el pastor al mes de marzo, “marzo marzuelo tu vas 

marchando y rabañuelo va quedando” 

Contesta el mes de marzo:  

“Con dos días que me quedan a mí y uno que me preste mi 

hermano abril te he de hacer andar  con las zamarras al hombro y las 

cencerras al cuadril” 

 

nota: en esta época de marzo la lluvia y la nieve es frecuente. 

Ciertamente el mes de marzo suele hacer mal tiempo y escasear la 

comida en el campo para el ganado. 

  

Otro dicho semejante, aludiendo al mal tiempo de finales de  

marzo sería el siguiente: 
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“Marzo marceja, no queda cabra ni oveja, ni pastor con su 

pelleja, ni perro con sus carrancas, ni lobo con sus azancas, ni raposa 

con sus mañas” 

 

 

Dichos de humor: 

 

De Madre e hija 

1.- La hija baja a la cuadra para echar el ganado a la vela, se encuentra 

una oveja muerta  y  pregunta a su madre que está en el piso de arriba en 

donde se encontraba habitualmente la vivienda: “ ¿Madre , a la oveja 

muerta, póngole un ramallo o échola a la vela?.”  

 Contesta la madre: “ Oh filla  puta, ponle un ramallo .” 

 

2.-  La hija se encuentra en la cuadra ordeñando la vaca y pregunta a su 

madre : “¿Madre, madre, la vaca dio una patada, pero yo no sé si le dio a la 

pared o me dio a mí?” 

 

 

Cuento: 

El zapatero y las brujas 

       Cuando de regreso a su casa, a altas horas de la noche, un zapatero que 

venía de coser zapatos de otro pueblo  se encuentra en unos prados un baile 

de brujas y le obligaron a bailar con ellas. 
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Como mascota tenían un brujo a quien besaban  en el trasero  cuando 

terminaba cada baile.  

 El zapatero que llevaba una lezna en el bolsillo , en lugar de hacer lo 

mismo , la clavó en el trasero del brujo .... de pronto el brujo exclamó : 

¡Este si quiere baillar que baille pero beisar  que nun beise! 
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Arao 

Barreno 

Bigornia 

Cadena de la cuartía 

Cargadeira 

Cepillo de madera 

Cotana 

Degrade 

Escoupro 

Esgubia 

Fermón 

Fouce de cortar leña 

Fouce de Corte 

Fouce de Pica 

Furganeiro 

Gadaña 

Garabatos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Garlopa 
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Gato de madera  

Gramil 

Guinchas de dos gallos 

Guinchas de tres gallos 

Lesna 

Machau 

Macheta 

Martillo 

Mazo 

Pala para meter el pan al horno 

Pica 

Picachón 

Picajo 

Pico pequeño 

Pinas 

Pudona 

Punteiro 

Rastrilla 

Rastro de madera 

Serrón 

Sierra de aire 

Sierra de vuelta 

Tenazas 

Tronzador 

Turnadeira de madera 

Turnadeira metálica 

Verviquí 

Zada 

Zadón 

Zadona 

Zaranda 
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La siega solía comenzar entre San Juan y San Pedro.  El instrumento 

utilizado más comúnmente para realizar este trabajo era la guadaña.  

 

  Este tipo de trabajo era muy duro  puesto que es un trabajo de 

mucho esfuerzo corporal  y la jornada empezaba antes de salir el sol y 

terminaba al anochecer.  

 

 Se realizaba por cada propietario en sus propios 

prados.  

 

Detalle de la siega: 

 1.-Arramar la hierba: esparcir 

          2.-Dar la vuelta:  airearla o invertirla para su secado y evitar su      

                         fermentación. 

 3.-Juntarla , cargarla en el carro una vez seca después de varios días.  

                          de secado. Llamado acarreo         

 4.-Guardar en el pajar o palleiro. 

 

  Como dijimos anteriormente era una faena muy dura debido al 

polvo que soltaba la hierba, sobre todo en el pajar. 
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 La maja es el equivalente  a la trilla en Castilla. En Castilla la 

materia prima es el trigo y en nuestra zona se hace más bien con el centeno. 

 

 El procedimiento históricamente  era a base de golpes con una 

herramienta llamada manal, articulado en el centro,  con el cual se golpeaba 

el centeno. Fundamentalmente con este procedimiento se conseguía el 

desgranado del centeno. 

 

 Hacia mitad del siglo pasado  apareció un motor  que mandaba 

fuerza a una desgranadora facilitando y abreviando de ese modo el trabajo. 

Esta faena era muy dura y fatigosa. El término medio de su duración era 

sobre tres horas  y era cooperativo, primero se hacía la de un vecino y 

luego se iba a la de otro, así sucesivamente todo el día. 

 

 

 Estas tres horas, se trabajaba a un ritmo muy rápido ya que la 

máquina no paraba y a eso había que añadir el calor y el polvo, con lo que 

resultaba una actividad muy  dura y agotadora. 

 

Distribución de las tareas en la maja : 

.-La meda: Desatado de Grañuelas.   

.-Meter paja a la desgranadora. 

.-Retirar paja de la desgranadora. 

.-Polea hacia el medeiro  o hacia el pajar (cargador con la paja hacia    

             el pajar). 
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.-Subir la paja al medeiro. 

.-Constructor del medeiro. 

.-Puesta de cangones  al medeiro. 

.-Descuañar el muelo ( limpiar las impurezas del grano) 

.-Atar las cuañeiras . 

.-Balear el muelo. 

.-Seleccionar el cuelmo  (paja para el tejado) 

.-Atar el cuelmo con belortos. 

.-Barrido de la era Durante el tiempo que duraba la maja se repartía vino 

normalmente en un recipiente llamado barril. 

  

Finalizada la maja, la gente  descansaba un poco a la sombra  y se 

comía pan y cebolla y se bebía vino  e inmediatamente se comenzaba la 

maja de otro vecino. 
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Una familia de Murias y al lado una casa 
típica del pueblo en el barrio de Lagarejos 
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Maja  a manal en las heras de los Pedreiros del barrio 
de Lagarejos. Al fondo los prados de la Chimena y la 

cuesta. 
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Finalizando una maja y terminando de hacer el medeiro. 

Todavía sin cangones. Heras en el barrio de lagarejos 

saliendo hacia el rigueiro del río 
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Cuidado y pastoreo del ganado 

 

 
 De igual forma que en la maja se trabajaba en forma cooperativa, del 

mismo sucedía con el pastoreo del ganado. 

Para el  ganado menor: ovejas y cabras; se realizaba su cuidado de la 

siguiente forma: por cada ocho animales le correspondía a su propietario el 

pastoreo de un día que luego rotativamente se iba pasando de un 

propietario a otro siguiendo este criterio. Este sistema en el caso de las 

ovejas recibía el nombre de la “Vela” y en el caso de las cabras.... “La 

cabrada” 

 

 Así mismo sucedía con las vacas con la diferencia que su custodia o 

cuidado estaba en la proporción de una res por día. Este trabajo abarcaba 

desde el mes de diciembre al mes de marzo en el caso del ganado vacuno. 

La razón era porque en el mes de abril se le encomendaba a un pastor que 

se quedaba con la subasta de la custodia  en la sierra, hasta el día 21 de 

septiembre, festividad de San Mateo. El pago al pastor de la vacada se 

hacía en grano de centeno en una medida que se llamaba cuartillos de 

acuerdo con la cantidad subastada y acordada por unidad de ganado. 
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Costumbres en torno al ganado 

 

 Cada vaca tenía su nombre  por el cual se le llamaba. Los nombres 

más comunes eran: “Naranja”,  “Guinda”,  “Garbosa”, “Rubia”,  

“Gallarda”, “Compuesta”, “Jardinera”, “Palmera”, “Romera”   etc. 

 

 Las ovejas se las distinguía por medio de una señal en las dos orejas. 

Cada vecino o propietario tenía su propia señal o distintivo. Estos signos 

llevaban una serie de nombres como: furqueta, muesca, golpe,  etc.según 

cada dueño. 

 

 Las cabras también se le ponía nombre a cada una de las cabezas o a 

la mayoría. Ej: “Castiza”, “Prieta”, “Castrona”,  etc. 
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 El monte del pueblo era marcado en tantas parcelas como 

vecinos había, recibiendo un número como identificación de cada 

trozo. Posteriormente se procedía a un sorteo por medio de la 

introducción en una gorra de todos los números aparcelados y  cada 

vecino iba extrayendo un número que coincidiría con la parte del 

monte que le correspondería para talar leña ese año. 

 

 Por eso a esta forma de reparto del monte se le llamaba “Suerte”. 

 

El tipo de leña que se talaba era fundamentalmente robles que se usaría  

preferentemente para el fuego en la estación 

fría.
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Trasga 
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Concluido este trabajo, me daría por satisfecho si al caer en las 

manos de los vecinos de Murias, tanto mayores , como jóvenes, les  trajese 

a su memoria algo más  que agregar a lo que yo aquí he recordado; cada 

uno tiene sus recuerdos, sus experiencias.... 

 

Desde estas líneas muy breves, animo a que alguien se ponga a la 

tarea de hacer un trabajo más extenso, más completo,  tanto en lo que se 

refiere a la historia , como a la cultura y costumbres desde los inicios de 

Murias  hasta nuestros días. 

 

 

 

 

 

 

En Madrid  a 11 de Marzo del año 2008 
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