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Priscilo va a recoger al pinar los despojos
de la resina o^^sarros^, que h^ quedacio al
pie de los troncos.

n la inmensidad paisa-
jística de la meseta cas-
tellana se extiende una
frondosa masa de Pinus
Pinaster, llamado vulgar-
mente pino marítimo 0
rodeno, que ha dado

nombre a toda una comarca: ]a
Tierra de Pinares. La riqueza más sustan-
ciosa de estos árboles está en la resina.
Tr^is dos milenios de aprovechamiento hoy
todavía se siguc extraycndo este rico pro-
ducto que da trabajo y sustento a nume-
rosas fan ŭlias. De marao a noviembre, en
estas tierras, el trabajo transcurre entre los
pinos: es la época de la refinación.

En la Tierra de Pinares ha llegado el
invierno, la mejor época para recoger y
transformar en pez los restos de resina o
«sarros», las «serojas» y otros desperdicios
c{ue han quedado al pie de los pinos.

Priscilo de Pablo es el último «pegue-
ro» en activo de toda la comarca. Durante
los Wtimos cuarenta años se ha dedicado
a la fabricación de per en una de las 15 ó
16 «pegueras» que, hasta hace algunas dé-
cadas, funcionaban en Navas de Oro.

Cuando la temporada de resinación ha

terminado, Priscilo va al pinar para reco-
ger los despojos y la resina o«miera» seca
que se ha ido escurriendo por el tronco
hasta farmar el «sarro»
al pie de cada pino. Para
picar los «sarros» utilira
la azuela doble que por
un lado lleva el «peto» y
por el otro la boca, pero
debe tener cuidado en
quitar la tierra que pue-
dan Ilevar para yue no
se «atierre» la pez al
quemarse.

Después de sacar los
« sarros» pone broza al
pie del pino para que la
resina no caiga directa-
mente sobre la tierra; de

año la podrti rccoger mcjor y más limpia.
Nuestro amigo cl «pcgurro» y^l ha r,n-

gadu en el carro de Scgismundo I^l matr-
ria prima para fabricar la per. Prro nccc-
sitará tres viajes para ohtcncr lus I?IlO kg
de combustible yue cahcn cn un^l h^^r-
nada.

Llenado de la peguera

Las pegucras son unas pcyuclias cons-
trucciones dc adohc rcfolzadas con Iadri-
Ilos duc sc uhican en las afucras dcl pur-
blo. EI suelo de su intcrior, Il^lnl^ldo
«muela», lienc una cicrta inclinaci^ín h^iria
un agujcro por cl que sc cscurrir^í I^l prz.
Este orilicio comunica la «murla» run la
calder<l exterior u«olla» en I^i yuc sr rr-
cogerá cl producto obtenido.

Antes dc Ilrnar la prgurra h,ly yur

sacar los residuos dc la hornada ant^rior.

Lo más importantc dc csta prcparlci^ín cs

mantencr limpio el conducto yue cumu-

nica la «mucla» interior ron la «olla». La

t^^uela todavía cst^i calicntc v sc pucdc

limpiar bien el agujcro. Si la pcr. yur ohs-

lruye el Con dl1Cl0 CslllVlerll tiCC^I, nUCSlro

amigo el pcgucro tcndría quc calrntar una

barra de hierro Ilamada asador p^lra dc-

rretirla.
Sobre la muela, Pliscilo E^repara un fil-

tro hecho con varias ramas ^^ «cañas»,
apoyadas sobrc otra principal Ilamada « ro-
dillo». Así evitar^í yue caigan cn rl fondo
los desperdicios quc pucden ohstruir el
conducto durante la comhusti^ín. ('on una
capa de ramas verdes va cuhrirndo cl fil-
tro y lo dcja preparado par^l añadir ^nci-
ma un licnro dc tcas. ('un csta primcra

este mOdO, al pr(^XlmO En el carto de Segismurtdo carga la materla prlma para hacer la pez.
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c^^pa pretcnde ahuecar hien la
hase para yue tire mejor el fuego
v evitar así yue caigan las hrozas
yue pucdcn atascar la salida de la
pez. A la vez yue aumenta el
volumen de comhustible en el
interior, va cen-ando con adobes
la t,oca de la «peguera» para que
no enlre suciedad.

Llcga el monuunto de echar los
«sarros> yue tiene almacenados
junto a la peguera. ('un el relám-
pago, duc es una hen-amienta a^n
U^es pinchos, trocca los sarrones
yue están pegados entre sí por su
propio peso. La altcrnancia de
licnzos dc ramera verde o de
«chltileS^, yUC sOn ram£15 de pln0
tiecllti, COn 12ŭ ti C<lp<lti de «tiE ŭ I'roti»

sirve para dejar hueco el comhus-
tihlc v garantizar así yuc coja
fuc ŭr,a el fuego. ('on paciencia. la
«pegucra» va quedando Ilena de
capas de asarro» alternadas con
lienzos de ramera ^^ «chistas». Pris-
cilo va cerrando la boca con ado-
hes p^tra poder controlar el tiro
cuando tudo éste combustihle esté
ardicndo. L.a última capa la echan
de virutas de remondar los pinos,

Prisclb echa bs sarros que tiene almacenados Junto a la peguera. A corrtlnuaclón procede a encender la pegt^a. Con la
combusUón de bs despojos, la miera se escurte lentamente hacia el fondo.

Ilamadas «scrojas». Su gran contcnido cn
resina o«miera» las convierte en una
mecha cxcelente p^ ŭ ra empezar a yuemar.

L^ ŭ «peguera» ticnc una capacidad dc
unos l.(N>O a 1?(Nl kg, de los yue se ob-
tendrán cntre 5(X) y 2^t)(} kg de pez, depen-
dicndo de la calidad del combustible.

Priscilio sclla con tierra la tapa de la
olla para yue no cntrc nada de aire du-
rante la comhusticín de la peguera.

Combustión de la peguera

El encendido lo hace aplicando una
peyueña Ilama en las «seroj^^s» c^irgadas dc
resina. C<m la combustión de los despojos,
« SarrOS» y ramas dC IOS plnOS, la «mlera»
se va escurriendo lentamente hacia el fon-
do sin llegar a qucmarse. Sólo queda con-
trolar que el tiro del fuego sea el apropia-
do y esperar que el proceso se desarrolle

con toda normalidad. Al Ilegar la noche la
«pegucra» está a pleno rendimicnto. Por el
color del humo Priscilo comprueha yue la
pez sc va hltrando hacia cl fondo sin quc-
marse. Si el humo saliera negro, indicando
que la pez se está quemando, para reme-
diarlo Prix-ilo tendría que }xmer un par de
ñlas o vucltas más de adohes cerrando el
tiro del fuego. Pero todo va hien y esta
noche podrán ir a dom^ir tranyuilos. n
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