
102 103

Análisis de la arquitectura rural de la Serranía: Cuatro masías en el término municipal de Calles. TFG | Aida Liern Gil 

Como ya se ha nombrado anteriormente, la 
principal explotación de estas masías era el cul-
tivo de cereal. Como consecuencia, la presen-
cia de edificaciones auxiliares y otras construc-
ciones secundarias destinadas exclusivamente 
a este tipo de explotación agrícola condicionan 
la distribución del conjunto de la masía.

El tradicional proceso productivo del cereal es 
un procedimiento prolongado en el tiempo y 
desarrollado por los agricultores de la explo-
tación. Comienza en octubre con la siembra, 
donde los agricultores plantaban las semillas 
en un surco que previamente había realizado el 
macho con el arado (Fig. A.3). Posteriormente, se 
tableaba13 para dejar el campo completamente 
llano. En marzo, principalmente las mujeres, 
con una azada (Fig. A.3) pequeña se encargaban 
de escardar14 las malas hierbas.

El momento más importante de la producción 
y el que más trabajadores reunía llegaba entre 
julio y agosto con la siega y la trilla. Segar con-
siste en cortar la mies15 con una hoz (Fig. A.3) y 
formar pequeños montones denominados gar-
bas16, estas se ataban entre sí con vencejos17 

formando haces18 de mayor tamaño que, pos-
teriormente, hacinaban dejando la espina en 
el centro para protegerla de las inclemencias 
meteorológicas. Una vez hacinadas, ya sea con 
carro o con palos de acarrear (Fig. A.3), el animal 
trasladaba la producción hasta la era que, junto 

con el pajar, se situaban normalmente aisladas 
en algún punto entre el campo y la vivienda, 
más próximo a esta última. Previamente se pre-
paraba el suelo de la era, se disponía una mez-
cla de barro, arcilla, agua y paja; y, después, 
con la ayuda de un macho y un rulo (Fig. A.3) 
se aplanaba y se dejaba secar, obteniendo una 
superficie llana y lisa que facilitara el trabajo.

Una vez recibidos los haces en la era, comen-
zaba la trilla, proceso mediante el cual se ex-
tendía la mies y se trituraba con un trillo (Fig. A.3) 
donde se subían personas para ejercer peso y, 
a la vez, dirigir al animal. Una vez machacado 
el cereal, se tableaba para formar ciberas19  de 
aproximadamente un metro de alto. Entonces, 
con horcas (Fig. A.3) se lanzaba el producto al 
aire para separar la paja del grano, la paja se 
volaba unos metros y el grano caía al suelo 
para, más adelante, con una criba (Fig. A.3) ter-
minar de limpiarlo. Por último, el grano se em-
bolsaba y se almacenaba en trojes20, situadas 
en las cambras de las viviendas, mientras que 
la paja, con la ayuda de un rastrillo, se deposi-
taba en el interior del pajar. Su función era ser 
aprovechada como alimento para los animales 
de labor y como lecho para los animales de 
corral para que, después de un tiempo, con la 
limpieza del corral, también sirviese el estiércol 
como fertilizante para los campos.

·EL CEREAL·

ANEXO I
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| Fig. A.3 | Herramientas.

rulo

horca

criba

trillo
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| Fig. A.2 | Trojes situadas en la cambra de una vi-
vienda, Higueruelas.

| Fig. A.1 | Esquema de un pajar con acceso delan-
tero y trasero.

· GLOSARIO ·

13  Tablear: Procedimiento por el que se consigue 
allanar o modelar la superficie de un campo me-
diante una tabla arrastrada por un animal de labor, 
sobre la que se disponían una o varias personas 
para ejercer peso y facilitar la tarea. 

14  Escardar: Proceso por el que se eliminan las 
malas hierbas de un campo de cultivo.

15  Mies: Nombre que recibe cualquier tipo de ce-
real cuando ya está listo para ser cortado.

16  Garba: Agrupación de mies ya cortada.

17  Vencejo: Cuerda de esparto, habitualmente de 
tres mallas utilizada para atar garbas.

18  Haz: Conjunto de garbas, unas puestas sobre 
otras y atadas por el centro.

19  Cibera: Denominación que reciben los montones 
alargados de mies resultantes del tableo. También 
la porción de grano que se echa a la tolva del 
molino. 

20  Troj: Espacio construido con tabiques bajos para 
guardar el grano.

21  Maquilar: Dicho de un molinero, procedimiento 
de pesar y cobrar la harina. 

Una vez obtenido el grano, con barchillas (Fig. 

A.3) se dividía la producción para repartirla en-
tre el propietario de las tierras, el procurador 
y el agricultor. En ocasiones también se cedía 
una pequeña parte de la cosecha, denominada 
cupo forzoso, al ayuntamiento del pueblo que 
lo distribuía entre los habitantes a través de las 
cartillas de racionamiento. Como ya se ha co-
mentado, el cultivador dividía su porción entre 
el grano que empleaba como simiente el año 
siguiente y el grano que utilizaba para consumo 
propio. Este último, se trasladaba a los molinos 
harineros donde se molía y después se maqui-
laba21. Una vez obtenida la harina, se amasaba 
para fabricar el pan que cocían en sus propios 
hornos, hecho más habitual en el hábitat dis-
perso; o en su defecto, en los hornos públicos 
de núcleos urbanos, donde pagaban en panes.

Así pues, el producto final obtenido por el cul-
tivador es el resultado de una larga lista de 
terceros que reciben parte de la producción 
por ofrecer: bienes, como el propietario de las 
tierras; trabajo, como los temporeros o el mo-
linero.
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