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Aportacion ~aI estudo folklórico 
de castanho, Ia c a s t a ñ a y  el 

magusto -. 
4 

PELO DR. ANTONIO FRAGUAS FRAGUAS 
Catedrático de Geografia e História ( Lugo ). 

El castanho fui en su existencia secular el com- 
pañero de Ia nuble mansión campesina, de pazo. 
Arbol de elegante copa, de fino tronco, aunquea 
veces adusto y verrugoso, medrabacon .el afecto de 
las generaciones a las que proporcíonaba el placer de su 
sombra y amparaba con ellalas horas românticas de 
la iuventud. En Loureiro de Cotobad (Pontevedra) 
se cantabaesta copa en la ruada de Iglesario 

Debaixo do castiñeiro 
da gosto parrandear, 
como ten a folia encha 
non deixa entrar o lunar (I) 

Tambien la sombra de santuarío es apreciada 
en el cantar . 

-Verdadeira Cruz de Arenga 
Ti que das os teus romeiros? 
-Auguiña da mina fonte 
Sombra dos meus castañeiros ( * )  

Estimada la maderapor su beleza y duración 
decora las estâncias de la campíña con el garbo 
severo de Ia sencillez dentro de la concepcíón barroca. 

( e) La mada se ceIeb~raba. en una casa rodeada de cas- talos y la copa h a i a  alusión a determinados amorfos. (2)  En el Díceíonarío Gallega Castellano, por Ia Real Academia Gallega pág. 426. 
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En Galicia ocupá el castanho enormes extensio- 
nes formando los grandes soutos de los que en su 
mayor parte no queda más que el. nombre. Es topó- 
nímo frecuente Souto, Soutolongo, Soutelo, Soute- 
liño; y" los de Castañeda,-en el antiguo campino de 
peregrinacíón, Castiñeira y Castiñeiriño, tantas veces 
evocado eu"la vida estudiantíl compostelana y Cas- 
tiñeiro'Redondo marco de outros caninos 

I 

Indo para Santiago, . 
en Castíñeiro.Redondo, 
acordaronsem'as nonas 
¡Abofé, seque `me volvo! (1)  

El soo es hoy el conjunto pruriente que va per- 
diendo su› existencia real hasta desaparecer como 
planta que huye de nuestro rnundOvegetal. Antes 
de la partida iene su copa de despedida 

Despidete, castiñeiro, . 

dias derradeiras castañas, 
como me despido eu 
de xogar co-as rapazes. ( 2 )  

Otra copa refere la tristeza del bosque carente 
de castiñeiros, abertos en la panza para reunir en 
su cuerpo las alimañas 0 los niños y pastores y 
hasta los guardianes de las cosechas, o cerrados 
ocultando el tesoro de su corazón, o cerne, como 
designanlas gentes el in.terior~del arbol À 

Acabaronse as castañas, 
secarons'os castañeiros ; 
acabarons'as rapazes, 
quedar os mozos solteiros. (3  ) 

La hacíenda cosera dia su valor a los castaños 
haciendo .cauteloso reparto por unidades Í y  alguns 
vez, atendendo a las circunstancias, se dividia un 
arbol entre varios de la, familia.. 

r 

, (1) Tiene muchas variantes en las que se. mencionam 
nombres determinados. 

( 2 )  Ballesteros. - 
(3 )  Id. I, 186. 

Cancíoaero popular II, 244. 

2 



El refran relaciona el souto con los apuros de 
la vida: saio d-un soato e retome nó-outro. 

el Souto de Vílarelle y aprovecha el momento de Ia 
recolección para dar más vida y pasión a los declres 

La presencia @bríllante de la cúpula del castanho y la gracía de colou que le prestar las carzdeas amarillas enfIa floración, no pasaron desapercibidas a los poetasyasí,~en la lírica de .los trovadores, es 
de Compostela, Joan Airas 
el Souto de Crecente el lugar predilecto de burguês 

Pelo souto de Crecente 
unha pastorvi andar' ' ' 

muifalongada da gente, . . 
alzando a voz a cantar. 

. 0 

i a  

z 

¡ ¡  `, 

1 s • Í 

Lamas Carvajal modulá su lírica parra feo en 
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No souto de Vilarelle, . 
.Mauro Farruco da Gandara . 

que visa de pisar viso _ 
na casa grande da Laxa, . 
topou .con María' Remedios, 
leitosa e linda rapaza,= , . que se ocupaba .en guindar . 
de un castiñeíro'as castañas. ' 

`~ logo que as; Maruxa ? 
-¬Non-o ves? Collo castañas.. . 
-E eon quer vas a cometas? .. - Preguntallo os país na casa 
-Non vou ala coa .pregunta." - 'Millor~, tampouco.. te cansas. 

-Fórachedescortesia . 
" " 

irene, 'e deixarte plantada, . . . 
z Sabendo que,non tes forza . 

' para arrebolar. as castañas; . . . a ~Non preciso üie axudantes, ‹» 
.. 

pois son muller pra apañalas. . - E sí eu axudarte quero? - Que xuncras de hoare! Xa -ralas. 
-Non soas* tola, .que osêourizosw . ̀ 
as tuas manciñasmancan, ' . 
e sin axuda non sales z .›z 
da angueírazznesta semana. - 
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-Repitoche queime quedo â 
parache coller as castañas. 
e si foras tan amante . 
asar unhas, asabámolas. . . --Non acostumá facer 

~. zmagostos orada casa. (1)  

I 

Pondal cantor de las esencias de nuestra terra 
quiso recordar los viejos celtas en la prestancia de 
los castaños de Dormes . 

Castaños de Dormes, 
os do corpo ,ben cumprido, 
de graciosa estatura, 
dobrados e b e n  seguidos 
Ou castaños someliantes 
os celtas nosos amigos, 
a querias e r a s  demostran 
amor con abrazo amigo. (2 )  

Elena Quiroga nos cuenta.en brillante prosa la 
história de varias generacíones relatada por el amor 
de un castanho que habia convido las personas con 
el fruto potente de sus pasiones. El arbol, formal- 
mente declara' «El tempo habia dejado atrás la 
soberba de mis 'aços jóvenes, y yo Sabia ahora que 
nunca seria esbelto y alto como el clamO y el ciprés, 
ni ré cio como el roble, ni desmadeiado .y ensoñador 
como el sauce.» Pero sabia tambienque mientras se 
suceder varias camadas de' pinosy ya" los últimos 
vertidos no saber' de suSantigUas generaciones, yo 
estoy en pie, víviendo,y mientras al roble se le va 
la fuerza en conservarse, yo la invertO en repro- 
ducirme› (3). . . 

El castanho se denomina manso o`bravo, segurá 
sea injertado o no, haja aderes el Castanho de índias 
que decora en parte los parques de las ciudades y 
en la campina se emplea de. patrón para injertar con Ia 

44 

( i )  Valentim Lamas Carvajal. --z Collendo castañasz 
A Musa das aldeas. Reproducido en Poetas galegos por 
Benito Varela jácome, pág.244. 

( 2 )  Eduardo Pondal. - Queíxzzmes dos pinos, 
(3 )  Elena Quiroga. -La sangre, Ed..-Destino. 

lona, pág. II. z . . 
pág. 95. 

Barce- 
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esperanza de que non filledea O mal. La castanha de lndias es un pequeno' 'talismáncontra la envídia y 
defende al poseedor y a los objetos, .por eso se .le 
guarda en el baul entre las ropas. Es creencia bas- 
tante general que si *la CO1TlÊ"l1I'l nino no crece más , superatición que he recogido en Lugo asegurandome 
el informante que el conocia un caso concreto de un 
muchacho que por comerias no habia crecido. 

En el aspecto etnograíico el castanho' se utiliza 
por los niños, el arbol jovem y derecho, o retoco, 

silvatos, extrayendo la curteza 

que con 

1 

para hacer flautas y 
por fricción, y abriendo en el" trozo de modera, que vuelve a colocarse de tapar la ranura para que suene 
el are  y las entalladuras para las notas. 

-Con las hajas se hacen gorros de formas capri- 
chosas, cosíendolos con eSpiras de toíoSo con palillos 
fínosde retoma. | 

La flor, ,a candea, se utiliza para hacer cordoes de pzkyaíllo con los cuales se adornar, bien que por 
poco tempo; gorras "y cabezas,l"los 'niños " 

destreza. los tejen. . 
El nombre que se da al fruto, a eastaña, se 

emplea para designar un golpe dado con la nlano,. 
de modo fuerte; peru sin ser puñetazoL Se desar- 
rollan en los espinoSos erízos, os' ourízosy .tam. 
bien orízos - 

.- 
- ' 

: 

A castanha no ourizo, 
O ourizo no castíñeíro; 
non te namores, meníña, 
do filo do mariñeiro.(l) 
As castañas son castañas, 
os orízos son orizos, 
os ollos da tua cara . -. ' 

. para min sonzdous feitízos.f(2) 
r. 

zos los chicos comer 

El primei sintoma de maduréz sá 'nota en los 
erízos abertos, regaçados. Desde que abrenlos eri- 

las castañas crudas y *en 
'U 

.`(I) -Tiene grau numero de variantes. 
. 

. 
(2)  Ballesteros, I, 182. " 



todas partes se dice que con =elas nacen los piojos. 
El cancionero celebra .con gracía la caída de lascas- 
tañas delzerizoabierto 3 

. 
¬ - 

A castanha no ourizo . 
quixo rir e regaçou, , 

'caieo do castanho abaixo 
mira que golpe levou. 

Y. tambien la adívínanza 

I Estou altiva, 
pico a cabecilha 
.e por unha risada 
perdi canto tina. (1)  

'TREVISTA. -má: GV1MARÃflS f " \. . 
I 
i 

1 I 
' . à s  

I 

Estas primeras castañas que caem se llaman 
louras y tambien da ourela, degaros y' restelas. 
En la província de Lugo con el nombre de louras*se 
comece una determinada clase de Castañas que- secor- 
responder a las que en Cotobad (Pontevedra) se 
llaman roxas (2), . . 

Para el desarrollo de las castañas se *deben 
cumplír estas" dos sentencias: Se chove día. de 
San Pedro Fiz, castañas furadas e nabos mis; 
a castanha quere, *en agosto arder y-en septiembre 
beber. El cancíonero iene su recuerdo parara caída 
de dorado fruto . 

. ` 

A castanha no, oUrizo 
. 

' 
eu benseí otque ela ai: 
cando. está verde, madura, 
cando está madura cai. 

Al empezar a caem el fruto,-la gente, seara posee- 
dores o no, se dedicar a tgg0get aparar, las cas- 
tañas de suelo. Los que no tienen s o o  propio Van 
por los caninos y terras comunales, donde no está 
el dueto, son gentes madrugadoras que se acom- 
pañan a veces de farol para alumbrar el suelo. 

(1) Recogidas en Loureiro. . 

( * )  W. Ebeling y F. Krüger. La castanha en el noroeste 
de la Penüzsula Iberica. Estudio etnográfica lexícográflco. 
Sep. de «Anates de Lingüistica››, t. V. pág. 173... - .. -: 
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En' mochos lugares de la província ide Pontevedra 
cualquier. persona podia , recoger *las castañasdel 
suelo 811 los caninos y monteszcomunales, en .ausen- 
cia del dueto, peru no estaba .permitídotirar pedras, 
rebolos ni sacudir el arbol, no obstante, los busca- 
dores en hacienda ajena con frecuencia improvisaban 
rebolos de ramas secas para chímpar mas fruto. 
Al rebolo alude Ia adivínanza 

Alto me vexo, 
pico o pelexo, 
véxote vir 
e no podo fuxír. ( 1 )  

J 

ca8-' 
talos se 

A Ia busca y rebusca de los campos de 
refere esta copa . 

Volve, Xuana, volve, Xuana, 
qu'has d'atopar unha boa castanha, 
volve, menina, volvet'a vir 
moto no souto babemos de rir. (2 )  

No se espera a Ia caída natural de todas las cas- 
tañas. Para recogerlas haja que abalar, sacudiendo 
las. ramas y golpeando con un Vara] las ramas, 
o vareíro, de abedul, pino, eucalipto o› caía in.dia. 
En el suelolos erizos se recogen con una horquilla, 
a gaxaniña (fig. I), y se llevan en .carros para la 
era o pajarhasta que pasado tempo se separar de 
los erizos f a ozzrízada, y se. ponen en la cobertera 
del afogar de la cocina, no campo, .o estanca cercara.. 
A este secaderozse refierenlas copias . z 

Moucho que estás no canizo 
bota . castañas abaixo, . 
arque non teço mandil ; . z 

acadochas no rebaixo. . . 1 

Y la variante . 
botar das mais grandiñas' ‹ .=í .â 
qu'as pequenas non me baixo. (3') 

(1)  
( 2 )  
(3) 

Rec. en Loureiro. 
Ballesteros II, 210. 
Id. l,;‹ 174. 

z. 

1 

44 
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Las castañas, alimento de personas y animales, 
ali donde haja abundância, se comer cocidas, mon- 
dadas con naval o cuchillo, espulgadas, o con 
monda que se llaman zonchos y marotas. La prior 
mera denomínación iene su parte poética que Rosa- 
lia de Castro glosa en suapasionado cantar 

Has de cantar - que ch'hei de dar zonchos 
has de cantar-que eh"ei de dar motos, 
has de cantar- e has decantar, 
has de cantar- que eh°os hei dar. (1) 

La denominación de marotas Ia recogió el P. 
Sarmiento 

Que veñan, que volfen 
a vila ou o eido, 
almorzan, merendar 
e'failles proveito, 
frangullas de Pan, 
migallas de queixo, 
castañas marotas 
ou frota do tempo. (2 )  

En algunos lugares con las cocidas con monda 
se hacen rosarios que llevan los chíquíllos de un 
lugar para oro. › . . 

‹Cocídas sin mondas se vendían antígua-mente en 
las 'ruas de Compostela guardandolas la .vendedora 
en una~olla de barro. Marcial Valladares poetizá la 
estampa de la vendedora que en las mañanas frias 
ofrece su melancia a cuantos pasan . 

Mosiñas. madrugadeiras 
que todas cheas de frio, 
a sida vindes lixeiras 

. 

a fasel-o vaso avio 
e volvés as vasas letras 
a trabalhar de cotão, 
castañas cosidas vendo: 
¡Ay, que ricas fervendo! 
| Ç . | Q I . . . . . I . 1 • 

\ Q . . n . Ç • . . . . 6 • . . . 

(1)  
(2)  

Ballesteros 1, 137. . . ` ;  * f .. '. 
En Dicc. de la Real Ac. Gall., pág; 425. . 

1 

ã tá 

a El. , 

1 
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,,.rl'agllCÍl 
.› 1 

do pelo roxiñd e aso, › 

_ :  

r ¡ â 

1 ~› 

ousia e medíalle paso. 

o 
ó 

loto, non ~fan.caso, . 
Usté,lseñor estudante, 

.. 
› ` 

bóteme tres caros diante . 
e â 

Quietiño.. . non sea tunante, . qu'atendo agora 'que atendo, 
¡Ay, que ricas.fervendol' : 
Q O O ! ¢ i Õ 0 0 . 0 0 Ó . l . '  

O O 0 . . 0 Ú j 0 . 0 . 0 Ç Q .  

e aind'asi n~'as soltaba 
almíbre sin carambulla 

.vanse na boca fasendo. 
Ay, que ricas fervendo ! 
Degaros son escollidas, 
castañiñas da ressela, . 
xurarei ou°entre os nasídos 
non 
A 
a proba non se resela 
e a anis itfá resendendo. 
Ay, que rícasƒervendo ! 
. . , . . , . . , . , . . , , ( 1 )  

Señores, que se m'acaban, 
e son .rosendas da Ulla. 
Ont'o ferrado pagaban . a «seis reis; non' é. pula, 

n, 
« 

haja quer lles poça aquela.. 
probar, pois, sin compridos, 

En muchas casas tenían para cocei 'las castañas 
un 
du-raba-*la temporada de las castañas no se dedicaba 
a 
zaba uN cestíllo de mimbre o decetiso, un tiesto- tala- 

modo de criba, de modera' *con mango, 
o escoador (fig. 3), .y elcedazo. 
servias las castañas «en una fugnte colocada eN el 
centro' dela cocina delante de hoga'r, 'sobre la~ boca» 
frades o que 'ksz"aban de loiro. 
varias"*piezas se .llaman erzxeridas, y la superfície~de 

pote especial, panzudo y pequeno, que mientras 
oiros usos (fig. 2). Para dejarlas sin agua se utllí-~ 

orado, a- . 

Algumas familias' 

de pote. Las mal -mondadas se decia que tenian* 
. Las lormadaspor 

uníón dedos partes, enxerímento. . . Antigua es la costumbre de celebrar la' fresta 
de magusto; el asado colectivo de castañas reali- 

( 1  › 
Dor, .Eugenio Carro Aldao en « 

I 

S .. Marcial Valladares; A castañeíra de Santiago. Rep. 
. .Literatura Gallega Q., pág. 303. 

1 
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zado .la tarde de prímero¬de‹noviembre~. pooo antes 
de dobar a muerto Ias z zcmpanas °...rç,zordand0 Ia 
fresta de diiuntos. ~~ 

. . . . I Magosto y tambien magusto :se:denomina en . 
general todo asado dei castañasen lugar improvisado 
y a cualquier hora dü.dia,..a comida improvisada, 
a modo de pasatiempo o freSta de lugar. En ; mochos 
'sities .se obsequia a los visitantes COI1 llfl magusto , 
para elo un íornalero extiendeven la ., era "o en la 
cocina, en el lar, una cantidad de castañas y las 
cobre con sarmientos secos "o con peja; plantandole 
fuego. Con una horquilla de ferro, o galleiro, se 
remueven las castañas en Ia brasa y en el rescaldo. 
Una jarra de viro, de cosecha propia, debe acom- 
pañar a las castañasü Tambíen se llamamagusto el 
simple asado de castañas en el monte o .en el soo. 
En sentido figurado, la palabra 'magusto equivale a 
un buen negocio, aun coando no sea muy correcto 
el procedimento: este fixo an bo magusto, se dice 
de que gane en poco tempo mocho dinero, es por 
lo tanto negocio ganancioso y se emplea lo misero 
para las personas' que para los animales. 

EI magusto propiamente dicho es fiestade infan- 
cia-y juventud. Perdida' ya en muchoslugares, era 
costumbre entre los chiqulllos de un banjo juntar 
lesa, tojos, ramas. secas, de. retoma o de...brezo y 
restos de tojos quebrados, 08 çhanízos, que se guar- 
daban debajo de las peças en `el..coto donde se 
habia de hacer el magusto, 1E1 dia de Todos los 
Santos, por atarde, se reunían los chiquillos en el 
coto y sobre"la tradicional laje, conocida por su 
forma, se asaban la's castañas que llevaban indivi- 
dualmente todos=los niños y ninas. Algunos .barros 
llevaban tambien una botella de viro, .y hasta alguns 
vez poseian algum cohete ~regalado por el mayor- 
domo de una romperia. Debemos consignar que la 
infancia ~daba= granzvalor a.la visión de las humare- 
das queâse levantaban en donde se celebraba el 
magusto. En Cotobad donde hemos asístido a' varies 
magostos, los vecinos de lnsuela encendian la fogata 
en una grau peça muy excavada que está en Ia parte 
más alta .de coto do Outeiro de Moimenta yralgu- 
nos de~Carballedo lo hacianen el. monte del..Castro. 

I 

l 
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z Lo.s »mozos* se reunían enlúna =cabaz dondefse 
asaban» las: castañas' en -Ia cocina ' Las :moza-s fllevaf 
ban las castañas y los . mozos pagaban el viro. 
Al terminar la comida se perse-gui~anl.mozos y mozas 
para tlznarse la cara, iniciandosea contínuación la 
fresta. de la ruada. . 

Nicolas Tenorio describe as el magusto: «La tarde 
de primero de novíembre, véspera de 'los defuntos, 
e s t a  propia del magusto. 1 Ror,ese tempo las cas- 
tañas estar maduras, píngan,.como dicen en el país 
y rapazes y rapaces hacen el magusto. Todos jun- 
tos Van de la aldea al coto o castañar levando una . 
buena bota con viro tinto de la terra, y llegados, 
los hombres cogen Ia lesa al sitio en hacecillos 
pequenos y las mujeres las castañas que despojar 
de los erizos. En cualquier lugar de coto amontonan 
en. el suelo las castañas recogidas y ponen sobre 
elas la lesa prendiendole tuegoparaque las tueste. 
Ardela lesa, levanta la lama, y alrededor de ela 
mozos y mozas bailar en tanto que se asar las 
castañas. Despues a comerias y beber el viro y 
con ello concluye el Magosto. La costumbre es 
general ydicen que el vfuego que~arde sobre las 
castañas, es m a o  escupir en él, y tampoco puede 
apagarse violentamente, .la lesa se ha de consumir 
poco a poco, y sí queda fuegO coando concluye el 
magusto, se deja ardendo, que es la broche de las 
animas y vienen a calentarse» (I). 

. 
La costumbre de no escupir al fuego, citada por 

Tenorio, en cosi toda Galácia se refere al fuego en 
general y la venda de las animas, en mochos sities 
se estima que lo hacen la broche de Navidad. 

. En el magusto berciano, el mayordomo de las 
ánímas reparte a boleo castañas cocida.s,desde la 
torre. No sabemos si seriam cocidas en el misero 
campanario. Segurá la referencia de Don Antonio 
Fernandez y Morales, las gentes, principalmente niños 
y vejas, que acudiam ̀ a cogerlas Ia"sla'grad'ecian como 

(1) Nicolas Tenorio. La. aldea. Gallega, .Cadiz 1914. 
Ref. de Ebeling y Krüger, pág. 267. . . 
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dona-tivoí de las ánimas del Purgatorio err paga a las 
limosnas que dieron por elias durante- el-año : 

_. 
- 

dan neste dia 
muitas castañas, 
mamucas ricas; 
con fiollo, nébeda 
e sal cocadas, 
q'o mayordomo 
denude a cornisa 
dia torre o pueblo 
a puñaos tira; 
pois son as ánímas 
agradecidas (1.). 

I 

La tarde de magusto noera en el Bierzo merenda 
solar ente de castañas z 

i l v c fi u n ú o q n i c u  

A xerete de maisposibles 
ou Señoritos, o mesmo 
Van os campos de íolgorio 
dos mogostos c'o protesto. 
Cargaos levar os fámulos 
côa merenda n'unhos cestos 
composta d'enguilas, trutas, 
pelos, pampallíños ternos, 
e sobre todo empanadas 
con salmón ou lomo dentro.. 
Tamen pra desengrasar 
Van uvas e dlllçesggcog, 

.e pra que pese a merenda 
po la gorxa sin tropezo, 
vay hipocrás, tostadillo, _- . 
e viñoabondo en pelexos.» 

. 

As mais proíbes se contentar 
con levar o campo un mego 
de castañas, é de viso 
un calabazo ben cheo. 
Si téin c m  quibus, tamen 
levar sardiñas, pimentos, 
pulpo, peixes; ou d'acelgas 
empanadas de centeo. 

(2) o ¢ . l . o I o O . . l o a O . . l  

(1) Antonio Fernandez y Morales. Ensayos poetícos 
en [dialecto Bercíano. Os Magostos, pág. 205; .. . 

(2) ld., id. . 
¬ . . 
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e~A;lguna~:. mz .~-la copial,contien.e-el desprecio.päl=a' .' 

los organizadores del magusto . . .. . v 

. : . . ‹ . . E u . . . 
Non chas quero, non chas quero . 
castañas do teu magusto, : 

. 
. non chas quero, no chas quero ' " 

que me cheirar a chamusco. 

1 

" La castanha asada se consume en toda Galicia* 
Son típicas las castañeíras de Santiago, sentadas al amparo de un soportal o de esquina de una casa, 
asando las castañas en latas sobre El afará 
de imitar las grandes máquinas crer los carros en forma de locomotora que abundar en todas las ciu- 
dades. En las-casas se usaun caldeio vejo, o cal- 
alambre (fig. 5), y una especte de cernidor (fig. 6). 

se cuelga de la gamalleíra o se apoya sobre 

íÊde¬ asar muy bien, 

' trípodes. 

dareto (fig. 4), una hoje de Iatón, con mango de 

Tambien se usar lassartenes* voejas' yUn artefacto 
semejante ilamado en Verin o tixolo (fig. 7) (1) 
que 
el tripode, o trespíés -En la província de Lugo se usa el cilindro con su . mango como indica Ia fig. 8 y se denomina o tambor. Se han 
quando se ofrecen, 'para no recíbir el' desaire que 
refere la copia . 

Non chias quero, non chias quero 
castañas d o e u  asado, , 

non chias quero, non* ch'as quero 
que me cheirar o queimado. ..(32) 

. ‹ ~  
4.» 

» v.: 

‹‹ 

La castanha para cer asada «se le- da ~unrpatlzlzco, 
con objeto de que no estale. Cuando Ie pasa algum 
fracaso a una persona, ocasionandOle-'zuna pérdída se 
suele. decil: a ese estaloulle*"anhaficastaña na boca. 
Tamblen se dice de Ia pexsúnfi.que' es'.amíga de que 

._ . .  
í l x :  

( * )  
notable investigador Don Jesus, Taboada. 

( 2 )  Ballesteros, . III, 25. Debewdwrfirse que la cas- taña se consume de muchas manetas, sendo plato¬de. estima. oradas con mie. EI valor de este fruto ha sido estudado por E. Barreiro y A. Charro, Estudio bromatologico e~ la cas- taña. ‹‹Anales de, Bromatologia», T. V. l953.J × .. l . 

Debemos esta referencia a "nqegtro grau amigo, el 

.ó 

l 
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le hagan todo: .quere que-Ile saquearias eastafias do 
lume. En reuniones de jóvenes suelen poner, mali- 
ciosamente, bolercas, castañasfalsas, en el fuego, 
para que de sendo estalidos ocasionando el albo- 
roto correspondente. 

Siempre Ia castanha asada es preferida de la 
mocedad y con elas celebra las reuniones festivas 
que motivar los trabajos del campo, .as lo reitere 
la alegria de cantar - .  

I 

Acabaronse as vendimias 
ahi veñen as esfoladas, 
para comer coas mozas 
caro castañas asadas. 

EI amor iene sus. preferencías y ocasiona a veces 
terribles disgustos como lo recuerda el cancionero 
P"°PUI81' 

n 

) 

Comin castañas asadas 
que viñeron de Padrón, 
bebin aauga do charco 
matoume no corazón. 
Ai! mina .na que me morro. 

›Mina filia confesión: . 
. .as castañas que comiche . . dique castiñeiro son? (1  ) . n 

Figura la castanha como donativo a los 'que recor- 
ren los caninos aldeanos solicitando el aguinaldo 

Traya o aguínaldo, 
si o ha de "dar, 
castazñas e zonchos- 
para debullar. 

I 

ü 
x 

1 
-Tambien esta o r a  fórmula peticionaria : 

Deanol'o aguinaldo - 
arenque sea pouco 
un bo bacalao 
e mais mete doutro ; 
de postres compota 
e tamen castañas, 
boenas e bien grandes, 
'un molete enterro . . 
e un queixo de. *Flandes. (2 ) 

‹ 

¡‹ . 
I 

. J 

45 

. (1),  Ballesteros, I1I,221-141.~ 
(2)  Id. lI,z5. _ .. ._ 
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.Qulzá seaitambien de navidad esta"súplica= 

Señora Maria, sensor Manuel, 
castañas asadas e vlño con mel. 

Hay una peligrosa oferta que recoge este cantar 
Abrem'a porta Marica, 
que che quero dar castañas; 

- Eu a porta non cha abro 
que xa sei as tuas maças. ( 1 )  v 

EI castanho iene su puntode comparacíón con 
los enamorados, porque-la esbelta altura la trastorna 
un mundo ramoso y sm importancia 

Teço un castanho mo alto 
no medo ten mil enredos; 
tampouco os enamorados 
poder ter os ollos quedes. ( 2 )  

No podia faltaria copa 
frutos imposíbles por ser árboles diferentes 

de humor que reclama 

Dam'un figo da tua parra 
e un raciono da figueira, 
unha nos do teu castanho 
e unha pera do ameneiro (3). 

Hasta mayo legar las castañas secas, as mayas, 
que sirvo de alimento, cocadas con feche, a la 
gente de la campíña.. 

As pataquiñas e as mayas 
fan mo boa misturanza, 
qu'as mayas e as pataquiñas 
alegrar a mina panza (4). 

¡ 

‹*› i 

(2) 
. ( a )  , 

(*› 

I 

Ballesteros II, 239. 
Id. II, 20. 

. Id .II l ,  151. 
Id. 111, 70.. 

Í 
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El amor no;repara¬ en espínasi .y al buscar Ia 
comparación de lo. que ama se deleita estimando las 
castañas y erizos~ cimo. podia valorarla beleza de 
un rosal; as lo debia estimar el cantor de la 'copla 
que cita Krüger» z f , 

458z 

-Era"lmayo Ias oras castañas carecer de gracia 
y por eso seda  este díctado 

I 

Q 

' . . z i . -  

ú 9 

Í i • 
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Trestousas en mayo 
que non ten sazón: 
castañas e roces 

f e convers‹a‹:Ión (1 ). 

Namoreíme da Castanha, 
namoreime do ourizo, 
namoreime de «ti, nona, 
porque tesjo'pelo rizo. 

z . . 
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"(1~) ~Recogida en Cotobad, comarca que nos fia--servido 
como lugar principal ,para las notas de este artículo, concluido 
en el momento que se extingue "el sotodonde Su ahtiguo 
poseedor dejaba colgada la chaqueta para que le creyesen 
sempre en vigilancia de su hacienda. Í 

Agradezeo al artista y Profesor DL Manuel de Rio los 
dibujos que ilustra este trabajo. = 
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Fig. 1 - Gaxanifia 

Fig. 2 - Pote das castañas 

Fig.. 3 - Escoador Fig. 4 -_ O caldareto 
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Fig. 5 - Asador 
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Fig. 7 _ Tíxolo 

Fig. 8 -  Tambor 
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