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LOS
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Los molinos d’agua 
nel conceyu de Xixón



Sigue el agua su curso, agua en libertad; al 
pasar por nuestros pueblos y aldeas, mueve 
incesante las ruedas de los molinos. Agua que 
se transforma en energía. Agua que acompa-
ña el entorno donde vive la vida, el paisaje.

El paisaje contiene al tiempo las formas y las 
vidas, pero también las diversas maneras de 
usar, mirar, conservar o recordar.

Los molinos, esas máquinas para moler impul-
sados por la fuerza motriz del agua, han estado 
ligados a la cultura agrícola asturiana, al modo 
de vida, tanto por las actividades como por la 
alimentación básica en forma de escanda, cen-
teno o maíz; cereales que los molinos molían y 
que eran parte fundamental de la dieta. Los mo-
linos son también lugares para la convivencia, 
para las relaciones, para la fiesta.

Los molinos y sus molineros o molineras es-
tán también presentes en nosotros a través 
de las canciones.

Llegan estos molinos de agua de Gijón gra-
cias a este libro de José Luis Pérez. Hace con 
él memoria del paisaje. Esa memoria es la 
que ayuda a construir identidad, sentido de 
pertenencia a un lugar. Y nos permite poner 
en valor un patrimonio a conservar.

Sigue l’agua’l so camín, agua en lli-
bertá; al pasar pelos nuesos pueblos 
y aldees, mueve constante los roden-
dos de los molinos. Agua que se tres-
forma n’enerxía. Agua qu’acompaña 
l’entornu onde  alita la vida, el paisaxe.

El paisaxe contién al tiempu les for-
mes y les vides, pero tamién diverses 
maneres d’usar, mirar, caltener o 
recordar. 

Los molinos, eses máquines pa moler 
emburriaes pola fuercia del agua,  
tán venceyaos a la cultura agrícola  
asturiana, al mou de vida, tanto poles 
actividaes como pola alimentación 
básica en forma d’escanda, centén o 
maíz; cereales que s’esfariñaben nos 
molinos y que yeren parte importan-
tísima de la dieta. Los molinos son  
tamién llugares pa la convivencia,  
pa les rellaciones, pa fiesta.

Los molinos y los sos molineros  
o molineres tán tamién presentes  
en nós al traviés de los cantares. 

Aporten estos molinos d’agua  
de Xixón gracies a esti llibru de José 
Pérez. Fai con elli memoria del  
paisaxe. Esa memoria ye la qu’ayuda  
a construyir identidá, sentíu de  
pertenencia a un llugar y permíte-
nos valorar un patrimoniu qu’hemos 
de conservar.
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EntamuNo es mi intención a la hora de escribir este 
texto la de realizar un análisis antropológico 
ni la de emular al marqués de la Ensenada o 
a Pascual Madoz: lo hago porque me gustan 
estos temas. No en vano me crié entre mo-
linos, allá en mi pueblo natal (Rellanos), en 
la comarca de Asturias donde quizás haya 
mayor número de estos ingenios. Pienso 
también que de esta forma puedo contribuir 
a un mayor conocimiento de los mismos.

Llama la atención que un concejo como el de 
Gijón tuviese en tiempos no muy lejanos un 
número tan importante de molinos. Según 
la información recogida de los vecinos de 
mayor edad, a mediados del pasado siglo 
funcionaban en este municipio en torno a 
cincuenta en las proximidades de ríos y arro-
yos o riegas.

Había algunos como el de Luis el Moli, en 
Ceares; o el de Gadina, también en esta pa-
rroquia, o el de Gilledo, en la de Granda, que 
eran industriales, con un sistema de reparto 
con carros de bueyes desde estos molinos 

Nun ye’l mio enfotu, a la hora 
d’escribir esti testu, facer un aná-
lisis antropolóxicu nin tampoco 
imitar al marqués de la Ensenada 
o a Pascual Madoz: fáigolo porque 
me presten estos temes. Amás crié-
me pente molinos, allá nel mio 
pueblu de nacencia (Rellanos), na 
comarca d’Asturies onde quiciabes 
haya mayor númberu d’estos apa-
ratos. Paezme también que d’esta 
miente puedo contribuyir a una 
mayor conocencia d’éstos.

Llama l’atención qu’un conceyu 
como’l de Xixón tuviere nun hai 
munchu tiempu un número tan im-
portante de molinos. Acordies cola 
información recoyida de los vecinos 
de mayor edá, a metá del sieglu pa-
sáu funcionaben nesti conceyu al-
redor de cincuenta na redolada de 
ríos y regatos o riegues.

Había dalgunos como’l de Luis el 
Moli, en Ciares; o’l de Gadina,  
tamién nesta parroquia, o el Gille-
do, na de Granda, que yeren  
industriales, con un sistema de re-
partu con carros de gües dende es-
tos molíns hasta los almacenes que 
taben nel cascu urbanu. La mayor 
parte d’ellos, sicasí, yeren artesa-
nales, col llabor de moler pa los 
vecinos de la zona. Pudi recoyer 
testimonios de vecinos onde se fa-
laba de dir y venir a pie, a caballu 
o en xarré pa usar estos aparatos.
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Interior del molino de la cuesta La Piedra, en Granda

Mecanismo de madera del molino de Rionda, en Cabueñes  [fotos Arnaud Späni]
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Nel conceyu de Xixón, anguaño, 
queden restos d’una trentena de 
molinos, de los que cuatro tán to-
vía funcionando.

La decadencia d’esta actividá,  
según el mio puntu de vista, diose 
por cuenta de cinco causes princi-
palmente: la industrialización, que 
supunxo l’abandonu de la  
actividá agrícola; l’apaición de  
fábriques de piensos compuestos  
y panaderíes industriales; la recon-
versión de la agricultura a la gana-
dería; la destrucción de munchos 
d’ellos pa construyir autovíes, em-
balses, fábriques o viviendes, y la 
falta d’agua nos calces por cuenta 
de sondeos pal abastecimientu de 
la ciudá.

Hemos mentar especialmente’l 
molín de Luis el Moli, que lu esba-
rrumbaron hai bien poco pa cons-
truyir en cuenta d’él un bloque vi-
viendes, y d’esti peligru nun llibren 
otros qu’aínda se tienen en pie.

hasta los almacenes existentes en el casco 
urbano. La mayoría de ellos, sin embargo, 
eran artesanales, dedicados a moler para los 
vecinos de la zona. Pude recoger testimonios 
de vecinos referentes a las idas y venidas a 
pie, a caballo o en xarré para utilizar estos 
ingenios.

Actualmente en el concejo de Gijón quedan 
restos de una treintena de molinos, de los 
que cuatro se encuentran aún en funciona-
miento.

El declive de esta actividad, desde mi punto 
de vista, se debe a cinco causas principal-
mente: la industrialización, que supuso el 
abandono de la actividad agrícola; la apa-
rición de fábricas de piensos compuestos y 
panaderías industriales; la reconversión de la 
agricultura a la ganadería; la destrucción de 
muchos de ellos debido a la construcción de 
autovías, embalses, fábricas o viviendas, y la 
escasez de agua en los cauces como conse-
cuencia de sondeos para el abastecimiento 
de la ciudad.

Mención especial merece el molino de Luis 
el Moli, que fue derruido recientemente para 
construir en su lugar un bloque de viviendas, 
y de este peligro no están exentos otros de 
los que aún se conservan.

No obstante, también debe señalarse que 
algunos fueron convertidos en establecimien-
tos hosteleros, como el Molino Viejo; otros, en 
viviendas, y que el de Rionda (en Cabueñes) 
o el de Gilledo (en Granda) han sido rehabili-
tados con acierto. Sin embargo, el molino de 
Serafín, en Castiello, fue rehabilitado en su 
parte exterior, pero en el interior no conserva 
ninguno de sus elementos propios.

Cabe destacar que algunos propietarios si-
gan esforzándose en mantenerlos en buen 
estado aunque no tengan actividad, como es 
el caso de los molinos de Gaxón, en Baldor-
nón; de Gilledo, en Granda; de la cuesta La 
Piedra, también en Granda, o de Cagüezo, en 
Huerces.

En esta publicación sólo se hace alusión a 
aquellos molinos de los que aún hoy pode-
mos distinguir algún resto, y no a los que 
han desaparecido ya o fueron convertidos en 
viviendas o reutilizados para otros usos.

La importancia de los molinos podría ya 
deducirse del hecho de que casi todos eran 
propiedad de nobles, marqueses o condes, y 
eran considerados como una pequeña indus-
tria. Por otra parte, la canal de los molinos 
que empieza en la parroquia de Granda y 
llega hasta el parque de Isabel la Católica fue 
construida especialmente para abastecer de 
agua a los siete molinos que entonces había.

De toles maneres, ha señalase  
tamién que dalgunos convirtiéron-
los n’establecimientos hosteleros, 
como’ l Molín Viejo; otros, en 
viviendes, y que’l de Rionda  
(en Cabueñes) o’l de Gilledo (en 
Granda) rehabilitáronlos con tien-
tu. Sicasí, el molín de Serafín, en 
Castiello, rehabilitáronlu na parte 
de fuera, pero dientro nun con-
serva nengún de los sos elementos 
propios.

Nun ta de más destacar que dellos 
propietarios siguen mirando por 
tenelos en bon estáu anque nun 
tean activos, como ye’l casu de los 
molinos de Gaxón, en Valdornón; 
de Gilledo, en Granda; de la cues-
ta La Piedra, tamién en Granda,  
o de Cagüezo, en Güerces.

Nesta publicación namás se fai 
referencia a los molinos de los 
qu’entá güei somos quien a ver 
dalgún restu, y non a los que yá 
desapaecieron o foron convertíos 
en viviendes o reutilizaos pa otros 
usos.

La importancia de los molinos po-
día tar nel fechu de que casi toos 
yeren propiedá de nobles, mar-
queses o condes y taben conside-
raos como una pequeña indus-
tria. D’otra manera, la canal de los 
molinos qu’entama na parroquia 
de Granda y llega hasta’l parque 
d’Isabel la Católica construyóse so-
bre manera p’apurrir l’agua a los 
siete molinos qu’había daquella.
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Molino del Pilu, en Cabueñes [Arnaud Späni]

Bóvedas de los molinos de la cuesta La Piedra, en Granda [Arnaud Späni]



Visto desde el aire podríamos decir que el con-
cejo de Gijón es como una gran concha, una 
especie de prolongación de la playa de San 
Lorenzo, que se cierra en su parte más alta con 
una pequeña cordillera donde sobresalen el 
monte de Deva, el pico Fariu, los montes de Fa-
no y Lavandera, el pico el Sol, el de San Martín, 
el alto de La Madera, los montes de Ruedes, los 
de Cenero y el monte Areo.

Esta gran concha está surcada en su parte cen-
tral por los ríos Piles y Pinzales, siendo el río 
de La Ñora el que separa este concejo del de 
Villaviciosa, y el río Aboño, el que lo hace en su 
límite con el concejo de Carreño.

El río de La Ñora tiene dos cabeceras: una, en 
la parroquia de Arroes, en el vecino concejo 
de Villaviciosa, y otra, en el lugar llamado La 
Olla, en la parroquia de Deva, en Gijón. Este río 
corre en dirección noroeste, uniéndose a él los 
arroyos de Bonagua y La Llorea en las proxi-
midades del campo de golf. Poco antes de su 
desembocadura recibe también las aguas del 
arroyo de La Corolla.

Con una longitud de cinco kilómetros y medio, 
el río desemboca en la playa de La Ñora, la más 
oriental del concejo de Gijón, limitando con la 
parroquia de Quintueles (Villaviciosa). Antigua-
mente era conocido como el río del Pollo, y en 
su último tramo, como el río del Romero, por 
transcurrir por el monte del mismo nombre.

De los dos molinos que había en este río a me-
diados del siglo xx, hoy en día sólo queda uno.

Recientemente se ha acondicionado una bella 
senda peatonal que, saliendo del campo de golf 
de La Llorea, bordea el río entre vegetación au-
tóctona, hasta su desembocadura en la playa.

Viéndolu dende l’aire podíemos 
dicir qu’el conceyu de Xixón ye 
como una gran concha, una especie 
d’allongamientu de la playa San Llo-
rienzo, que se cierra na parte más 
alta con un pequeñu cordal onde 
rescamplen el Monte Deva, el Picu 
Fariu, los montes de Fano y Llavan-
dera, el Picu’l Sol, el de Samartín, 
l’altu La Madera, los montes de Rue-
des, los de Cenero y el Monte Areo.

Esta gran concha crúcienla pela par-
te central los ríos Piles y Pinzales, 
siendo el ríu La Ñora la llende ente 
esti conceyu y el de Villaviciosa, y el 
ríu Aboño, la llende col conceyu de 
Carreño.

El ríu La Ñora tien dos cabeceres: 
una, na parroquia d’Arroes, nel ve-
cín conceyu de Villaviciosa, y otra, 
nel llugar llamáu La Olla, na parro-
quia de Deva, en Xixón. Esti ríu cue-
rre en direición noroeste, axuntán-
dose a él los regatos de Bonagua y 
La Llorea cerca’l campu de golf. Un 
poco primero de la so desembocadu-
ra recibe tamién l’agua del regatu de 
La Corolla.

Con un llargor de cinco kilómetros 
y mediu, el ríu desemboca na playa 
La Ñora, la más oriental del conceyu 
de Xixón, llendando cola parroquia 
de Quintueles (Villaviciosa). De vie-
yo conocíase-y como’l ríu del Pollu, y 
nel so tramu caberu, como’l ríu del 
Romeru, por travesar pel monte del 
mesmu nome.

Los ríos
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Arroyo de La Ñora, en las proximidades del molino del Pilu [Arnaud Späni]
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De los dos molinos qu’había nesti ríu 
na metá del sieglu xx anguaño,  namás 
queda ún.

Hai poco que s’iguó una sienda peato-
nal bien guapa que, saliendo del cam-
pu golf de La Llorea, va a la vera’l ríu 
pente vexetación autóctona, hasta la  
so desembocadura na playa.

El ríu Aboño, con un llargor de 12 ki-
lómetros, naz en Llanera y cuerre pela 
parte más occidental del conceyu de 
Xixón, siendo la llende d’ésti col de 
Carreño. Amiéstase-y pela derecha 
l’agua de los regatos de La Migueli-
na, de La Vega y del Pinzales, al que 
s’axunta na factoría d’Arcelor, y pela 
izquierda vierten l’agua nél los regatos 
de Santianes, La Melendrera,  
Castañéu, El Castru, La Vegona  
y El Reguerón.

Enantes de xuntase col de Pinzales, 
l’agua d’esti ríu enllena l’embalse 
de San Andrés de los Tacones, 
qu’alimenta la factoría d’Arcelor.  
Dende esti embalse l’agua canalízase 
hasta la so llegada a la ría d’Aboño.

Hasta’l sieglu xviii foi navegable. Los 
romanos emplegáronlu pa llevar al tra-
viés d’él productos a los sos primeros 
asentamientos en Xixón y los vecinos 
de la zona rural de les parroquies que 
tán a la so vera usáronlu hasta l’añu 
1700 pa tresportar la so mercancía a la 
capital. Na parroquia de San Andrés 
de los Tacones esistíen grandes esta-
ques p’amarrar les barques, d’ehí ye 
d’onde-y  vien el nome a la parroquia.

El río Aboño, con una longitud de 12 kilóme-
tros, nace en Llanera y corre por la parte más 
occidental del concejo de Gijón, separando 
este del de Carreño. Recibe por la derecha las 
aguas de los arroyos de La Miguelina, de La Ve-
ga y del Pinzales, al que se une en la factoría de 
Arcelor, y por la izquierda vierten a él sus aguas 
los arroyos de Santianes, La Melendrera, Cas-
tañedo, El Castro, La Vegona y El Reguerón.

Antes de su unión con el de Pinzales, las aguas 
de este río llenan el embalse de San Andrés de 

los Tacones, que abastece la factoría de Arce-
lor. A partir de este embalse sus aguas son ca-
nalizadas hasta su llegada a la ría de Aboño.

Hasta el siglo xviii fue navegable. Los romanos 
lo emplearon para llevar a través de él produc-
tos a sus primeros asentamientos en Gijón, y 
los vecinos de la zona rural de las parroquias 
limítrofes se sirvieron de él hasta el año 1700 
para transportar sus mercancías a la capital. 
En la parroquia de San Andrés de los Tacones 
existían grandes estacas para el amarre de las 
barcas, de donde le viene el nombre a la pa-
rroquia.

Este río gozaba de una belleza especial a lo 
largo de todo su recorrido, belleza que dejó 
de existir con la implantación de la factoría de 
Arcelor.

El río Piles es el más importante y conocido en 
el concejo de Gijón, y resulta de la unión de los 
arroyos de Llantones, Vega, Meredal y Peña-
francia, y también de algunas pequeñas riegas 
de la parte este del concejo.

El arroyo de Llantones nace en el sur del con-
cejo de Gijón, a los pies del alto de La Madera, 
en la parroquia de Leorio, y atraviesa esta pa-
rroquia y parte de la de Granda, donde se une 
al arroyo Meredal.

El 17 de agosto de 1887 se iniciaron las obras 
de la primera acometida de agua a Gijón en el 
lugar donde nace este río. En el Diccionario de 
Pascual Madoz ya se encuentran referencias a 
molinos de agua en este arroyo.

El arroyo Meredal nace en la parroquia de 
Baldornón, en las proximidades del concejo 
de Siero. Transcurre por las parroquias de 

Esti ríu yera especialmente guapu a 
lo llargo de tol so recorríu, pero dexó 
de selo col afitamientu de la factoría 
d’Arcelor.

El ríu Piles ye’l más importante y co-
nocíu nel conceyu de Xixón, y ye’l re-
sultáu de la xuntura de los regatos de 
Llantones, Vega, Meredal y Peñafran-
cia, y tamién de dalgunes rieguines 
de la parte este del conceyu.

El regatu de Llantones naz nel sur 
del conceyu de Xixón, a los pies del 
alto La Madera, na parroquia de 
Lleorio, y traviesa esta parroquia y 
parte de la de Granda, onde s’axunta 
al regatu Meredal.

El 17 d’agostu de 1887 entamaron 
les obres de la primer trayida d’agua 
a Xixón nel llugar onde naz esti ríu. 
Nel Diccionariu de Pascual Madoz yá 
s’alcuentren referencies a molinos 
d’agua nesti regatu.

El regatu Meredal naz na parroquia 
de Valdornón, nes cercaníes del con-
ceyu de Siero. Cuerre peles parro-
quies de Valdornón, Caldones, Vega 
y Granda, onde s’amiesta al arroyu 
de Llantones. Esti ríu recibe tamién 
l’agua de dalgunes riegues, como la 
de Llavandera. Nel Diccionario de Pas-
cual Madoz tamién apaecen referen-
cies de la esistencia nél de molinos 
fariñeros.

El ríu Peñafrancia —o Deva— naz na 
que se noma como la fonte’l Güeyu, 
bien cerquina de la capiella de Peña-

Los ríos
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Barbacana del molino de Gilledo, en Granda [Arnaud Späni]
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Baldornón, Caldones, Vega y Granda, donde se 
une al arroyo de Llantones. Este río recibe tam-
bién las aguas de algunas riegas, como la de 
Lavandera. En el Diccionario de Pascual Madoz 
también aparecen referencias de la existencia 
de molinos harineros en él.

El río Peñafrancia —o Deva— nace en la deno-
minada fuente del Güeyo, en las inmediaciones 
de la capilla de Peñafrancia, de la parroquia de 
Deva. Esta fuente es una surgencia subterránea 
procedente del arroyo de Rioseco, que nace en 
las inmediaciones del pico Fariu, en Baldornón, 
y que, tras atravesar esta parroquia, desapa-
rece. Según los especialistas es la cavidad 
española con mayor número de sifones, y la 
segunda de Europa.

El río cruza las parroquias de Deva, Cabueñes 
y Castiello de Bernueces, recibiendo por su iz-
quierda las aguas de los arroyos de Santurio y 
San Miguel antes de su unión con el Piles.

El río Pinzales nace en la parroquia de Anes, en 
el concejo de Siero, y corre en dirección norte. 
Antes de su entrada en el concejo de Gijón re-
cibe las aguas de los arroyos de La Florida, Ca-
breros y San Tirso, por la derecha, y del arroyo 
Vega, por la izquierda.

Atraviesa las parroquias de Cenero, La Pedrera, 
Fresno y Veriña, uniéndose al río Aboño en es-
ta última. Tiene una longitud de 13 kilómetros.

El río Pilón —o Tremañes— es el más peque-
ño del concejo. Nace en la parroquia de La 
Pedrera, atraviesa las parroquias de Roces y 
Tremañes, donde se adentra en Gijón, estando 
encauzado a partir de esta parroquia e integra-
do en el colector urbano.

francia, de la parroquia de Deva. Esta 
fonte ye una salida d’agua soterraña 
que vien del arroyu de Riosecu, que 
naz na redolada del Picu Fariu, en 
Valdornón, y que, en travesando per 
esta parroquia, desapaez. Según los 
especialistes ye la cavidá española 
con mayor númberu de sifones, 
y la segunda d’Europa.

El ríu crucia les parroquies de Deva, 
Cabueñes y Bernueces, recibiendo 
pela izquierda l’agua de los arroyos 
de Santurio y Samiguel enantes de la 
so xuntura col Piles.

El ríu Pinzales naz na parroquia 
d’Anes, nel conceyu de Siero, y cue-
rre en direición norte. Primero 
d’entrar nel conceyu de Xixón amiés-
tase-y l’agua de los regatos de La Flo-
rida, Cabreros y San Tirso, pela dere-
cha, y del arroyu Vega, pela izquier-
da.

Traviesa peles parroquies de Cenero, 
La Pedrera, Fresno y Veriña, axuntán-
dose al ríu Aboño na cabera. Tien un 
llargor de 13 kilómetros.

El ríu Pilón —o Tremañes— ye’l más 
pequeñu del conceyu. Naz na parro-
quia de La Pedrera, traviesa peles pa-
rroquies de Roces y Tremañes, onde 
s’adientra en Xixón, tando encalzáu 
dende esta parroquia yá integráu nel 
coleutor urbanu.
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Los ríos
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A finales de abril o primeros de mayo, se sega-
ba el vallico y se empezaba a preparar la tierra 
para sembrar el trigo. Para ello se labraba pri-
mero y luego se rastrillaba para deshacer los te-
rrones. Una vez rastrillada, el trigo se sembraba 
a voleo.

En el mes de junio, a mano o con la ayuda de 
una fesoria, se limpiaba, y ya no se volvía a 
trabajar más hasta el momento de retirar las 
espigas.

En este concejo, a diferencia de lo que se hacía 
en la zona occidental de Asturias, el trigo no 
se segaba, sino que se iban cogiendo con las 
mesorias las espigas y se depositaban en el 
macón. Las mesorias son dos palos de unos 
dos centímetros de grueso y unos cuarenta de 
largo; entre ellos se cogían varias espigas, se 
tiraba hacia arriba y de esta manera se separa-
ban de la paja; a esta faena se la llamaba coxer 
el trigo.

En ocasiones se arrancaba la paja con todo 
accidentalmente, por lo que era norma llevar 
la foceta sujeta al macón para poder cortar las 
espigas. Para realizar esta labor era frecuente 
que hubiese andechas.

Una vez retiradas las espigas se tomaban aque-
llas que habían quedado sueltas por la tierra (se 
pelucaban).

Cuando el macón se llenaba, se vaciaba en el 
carro, y una vez que este estaba lleno, se lle-
vaba a la trilladora, la máquina que separaba 
el trigo del resto de la espiga. En un principio 
las trilladoras utilizaban motores de gasolina, 
pero después se pasó al motor eléctrico. Había 
trilladoras en varias parroquias: Lavandera, 
Baldornón, etcétera, pero la más conocida y 

El Trigo

Al final d’abril o al entamu de mayu, 
segábase’l verde y escomencipiába-
se a preparar la tierra pa semar el 
trigu. Pa ello llabrábase primero y 
dempués arrastrellábase pa desfacer 
los terrones. En tando arrastrellao, 
el trigu semábase a voléu.

Nel mes de xunu, llimpiábase a 
mano o cola ayuda d’una fesoria y 
yá nun volvía a trabayase más hasta’l 
momentu d’acollechar les espigues.

Nesti conceyu, en cuenta de lo 
que se facía na zona occidental 
d’Asturies, el trigu nun se segaba, 
sinon que diben recoyendo coles 
mesories les espigues y metíense nel 
macón. Les mesories son dos palos 
d’unos dos centímetros de gordor y 
unos cuarenta de llargor; ente ellos 
coyíense delles espigues, tirábase 
p’hacia arriba y d’esta miente separ-
tábense de la paya; a esta xera llamá-
base-y coyer el trigu.

A vegaes arrincábase la paya con too 
ensin querer, polo que s’avezaba a 
llevar la foceta suxeta al macón pa 
poder cortar les espigues. Pa facer 
esti llabor yera normal qu’hubiere 
andeches.

En tando retiraes les espigues, ape-
lucábense les que quedaren sueltes 
pela tierra .

Cuando el macón taba enllenu, va-
ciábase en carru y en tando apináu, 
llevábase a la triyadora, la máquina 
que separtaba’l trigu del restu la es-
piga. Al entamu les triyadores usa-
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Recolección de trigo con las mesorias [Museo del Pueblo de Asturias]
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ben motores de gasolina, pero dem-
pués pasóse al motor llétricu.  
Había triyadores en delles parro-
quies: Llavandera, Valdornón, etcé-
tera, pero la más conocida y la que 
más s’emplegaba yera la de Casa  
Sidro-Braulio en Cabueñes. Yera tan-
ta la sonadía d’esta triyadora que los 
aldeanos habíen pidir cita y a vegaes 
nun paraba nin de nueche. En San-
turio tamién había una triyadora en 
casa de Severo-Donato.

El trigu yá llimpio trayíase otra vuel-
ta pa en casa en sacos y col carru. 
Subíase llueu a la panera, y vaciáben 
los sacos otra vez nos macones, onde 
se dexaba hasta’l momentu de lleva-
lo a moler. Pente’l trigu espetábense 
les mesories pa facilitar qu’entrare 
l’aire. Tamién s’avezaba a abrir la pa-
nera los díes guapos cola mesma fin.

Col trigu yá na panera, tornábase 
otra vez a la tierra y segábase la paya, 
bien col gadañu o cola foceta. Dem-
pués d’ello coyíase y allugábase al 
rodiu de la vareta, un palu altu llan-
táu en suelu. Esta paya usábase a lo 
llargo l’añu pa estrar el ganáu, ello 
ye, pa la cama de les vaques.

En teniendo la tierra llimpio, o bien 
se dexaba descansar tol  iviernu, o 
volvía arrastrellase y semábense al 
tiempu maíz y fabes. Tamién alterna-
ben los cultivos.

El trigu llevábase a moler a estre-
maos molinos espardíos per tol con-
ceyu: Cabueñes, Valdornón, Deva, 
Llavandera, Granda, Güerces, Lleo-
rio, La Pedrera, Ruedes, Cenero, 
San Andrés, Serín y Ciares. Les sa-

la que más se empleaba era la de Casa Sidro-
Braulio en Cabueñes. Era tal la fama de esta 
trilladora que los aldeanos debían pedir cita, 
y en ocasiones no se paraba ni de noche. En 
Santurio también había una trilladora en casa 
de Severo-Donato.

El trigo ya limpio se traía de nuevo a casa en sa-
cos y con el carro. Se subía después a la panera, 
y los sacos eran vaciados de nuevo en los ma-
cones, en los que se dejaba hasta el momento 
de llevarlo a moler. Entre el trigo se espetaban 
las mesorias para facilitar su aireación. Tam-
bién se solía abrir la panera los días buenos con 
el mismo fin.

Con el trigo ya en la panera, se volvía de nuevo 
a la tierra, y se segaba la paja, bien con la gua-
daña o con la foceta. Después se recogía y se 
colocaba en torno a la bareta, un palo alto cla-
vado en el terreno. Esta paja se usaba a lo largo 
del año para estrar el ganado, es decir, para la 
cama de las vacas.

Con la tierra ya limpia, o bien se dejaba des-
cansar durante todo el invierno, o se volvía a 
rastrillar y se sembraban maíz y fabas al mismo 
tiempo. También se alternaban los cultivos.

El trigo se llevaba a moler a los distintos mo-
linos esparcidos por todo el concejo: Cabue-
ñes, Baldornón, Bernueces, Deva, Lavandera, 
Granda, Huerces, Leorio, La Pedrera, Ruedes, 
Cenero, San Andrés, Serín y Ceares. Los sacos 
de trigo se transportaban a veces en burro, y 
más recientemente en la xarré, y el pago de la 
molienda se hacía mediante la maquila.

Los molinos existentes en el concejo de Gijón 
no separaban el salvado, por lo que este se reti-
raba manualmente en casa con una piñera.

La harina ya limpia de salvado se amasaba y 
con ella se hacían panchones, farrapes, tortas 
cocidas encima de la chapa de la cocina, etcé-
tera.

La labor de amasar el pan sólo la realizaba el 
ama de la casa y se solía hacer una o dos veces 
por semana. Para la fermentación de la masa 
se usaba el formiento, un trozo de masa de la 
hornada anterior que se dejaba sin cocer y a 
la que se le añadían sal y agua templada en el 
momento de hacer la masa.

La cocción del pan se realizaba en la forna, 
que se arroxaba con leña de manzano, pues 
era la que más calentaba; cuando estaba su-
ficientemente caliente, se sacaban las brasas, 
se barría con una escoba de carrasco y con la 
ayuda de una pala de madera se colocaban los 
panchones en el interior. El color de la corteza 
era el indicador del estado de cocción. Cuando 
estaban en su punto, se sacaban de nuevo con 
la ayuda de la pala de madera, y, una vez frías, 
se guardaban en la masera hasta su consumo. 
Una vez sacados los panchones de la forna, se 
solía aprovechar para cocer en la misma man-
zanas, peras, etcétera.

ques de trigu tresportábense a ve-
gaes en burru y más de recién na 
xarré, y el pagu la molienda facíase 
cola maquila.

Los molinos qu’esistíen nel conceyu 
de Xixón nun separtaben la poxa, 
polo qu’ello quitábase a mano en 
casa con una peñera.

En tando la fariña llimpio de la 
poxa, amasábase y con ella  facíen-
se panchones, farrapes, ello ye, tor-
tos cocíos enriba la chapla la cocina, 
etcétera.

El llabor d’amasar el pan namás que 
lu facía l’ama la casa y avezaba a fa-
celo una o dos veces a la selmana. Pa 
la formentación de la masa usábase’l 
formientu, un cachu de masa de la 
forniada anterior que se dexaba en-
sin cocer y a la que se-y amestaben 
sal y agua tebio nel momentu de fa-
cer la masa.

La cocción del pan facíase na forna, 
que s’arroxaba con lleña de pumar, 
yá que yera lo que más calecía; cuan-
do taba abondo caliente, sacábense 
les brases, barríase con una escoba 
de carrascu y cola ayuda d’una pala 
de madera metíense los pancho-
nes dientro. El color de la corteya 
yera lo qu’indicaba l’estáu de coc-
ción. Cuando taben nel so puntu, 
sacábense otra vuelta cola ayuda de 
la pala de madera y, en tando fríes, 
guardábense na masera hasta’l mo-
mentu de comelo. En sacándose los 
panchones de la forna, solía aprove-
chase pa cocer nella mazanes, peres, 
etcétera.

El trigo
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Autorización para moler grano, del año 1942, en el molino de Gaxón,  
en Baldornón [José Luis Pérez]
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Asitiamientu per parroquies 
y estáu de conservación

Muela del molino de Cagüezu, en Huerces [Arnaud Späni]



29Con una superficie de 7,8 kilómetros cuadra-
dos, cuenta con una población de unos dos-
cientos habitantes.

Limita al norte con Caldones; al este, con 
Villaviciosa y Sariego; al sur, con Siero, y al 
oeste, con Fano y Lavandera.

El arroyo Meredal nace en esta parroquia, 
en la inmediaciones de La Collada, y cruza la 
misma hasta su entrada en la de Caldones; a 
él vierte sus aguas la riega de Xarande.

También aquí nace el arroyo de Rioseco, en 
las inmediaciones del pico Fariu, y cruza la 
parte este de la misma hasta su entrada en la 
de Caldones.

Su terreno es pendiente y buena parte del 
mismo está cubierto de arbolado. El pico Fa-
riu es el punto más alto del concejo de Gijón 
y límite de los concejos de Gijón, Villaviciosa, 
Sariego y Siero.

El Diccionario de Madoz habla de cultivos 
de trigo y maíz, ahora casi testimoniales, si 
bien la producción de manzana y de frutas en 
general es abundante; también se encuen-
tran referencias a la existencia de molinos 
harineros.

El acceso a la parroquia se realiza por la ca-
rretera de Santurio, pasando por Caldones, o 
desde la carretera que va de Gijón a Pola de 
Siero por La Collada.

Con una superficie de 7,8 kilómetros 
cuadraos, tien una población d’unos 
doscientos habitantes.

Llenda al norte con Caldones; al este, 
con Villaviciosa y Sariegu; al sur, con 
Siero, y al oeste, con Fano y Llavandera.

Arroyu Meredal naz nesta parroquia, 
cerca de La Collá y crucia la mesma 
hasta la so entrada na de Caldones; a él 
van les agües de la riega de Xarande.

Equí naz tamién el regatu de Riose-
cu, na rodiada del Picu Fariu, y tra-
viesa la parte este d’ella hasta la so 
entrada na de Caldones.

El tarrén ye pindiu y muncho d’ello 
ta cubiertu de monte. El Picu Fa-
riu ye’l puntu cimeru del conceyu 
de Xixón y llenda colos conceyos de 
Xixón, Villaviciosa, Sariegu y Siero.

El Diccionario de Madoz fala de cultivos 
de trigu y maíz, agora cásique testimo-
niales, anque la producción de mazana 
y de fruta en xeneral ye abondosa; ta-
mién s’alcuentren referencies a la esis-
tencia de molinos fariñeros.

L’accesu a la parroquia faise pela ca-
rretera de Santurio, pasando per Cal-
dones, o dende la carretera que va de 
Xixón a La Pola Siero per La Collá.

Baldornón
Valdornón
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Molino de Gaxón, en Baldornón [Benedicto Santos]
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Está situado en la fuente en la que nace la rie-
ga de Xarande, junto a un lavadero. De él sólo 
quedan restos de las paredes. La techumbre 
está totalmente derruida. En el interior puede 
verse el frayón con la muela y restos de los 
distintos elementos. Es particular.

El acceso es fácil tomando un camino que 
sale junto al cementerio de Baldornón.

Molino de la fuente 
de Xarande 

Alcuéntrase na fonte onde naz la 
riega de Xarande, xunta un llava-
deru. D’él namás queden restos 
de les parés. La techume cayó da-
fechu. Dientro pue vese’l frayón 
cola muela y restos de los sos dis-
tintos elementos. Ye particular.

L’accesu ye fácil garrando un ca-
mín que sal xunta’l cementeriu de 
Valdornón.

Molín de la fuente 
de Xarande

Toma el agua de una pequeña riega (La Cari-
sa) que vierte sus aguas al arroyo de Rioseco. 
Sólo pueden apreciarse restos de sus pare-
des. La techumbre está derruida y tampoco 
se ven restos de los distintos elementos. Era 
particular.

Al mismo se llega por la pista que cruza el 
valle de Rioseco.

Molino de La Carisa

Toma l’agua d’una rieguina (La 
Carisa) que s’amiesta col arroyu 
de Riosecu. Namás puen vese res-
tos de les parés. La techume esba-
rrumbó y tampoco nun se ven res-
tos de los distintos elementos. Yera 
particular.

A él llégase pela pista que 
traviesa’l valle de Riosecu.

Molín de La Carisa

Molinos en Baldornón

Toma el agua del arroyo de Meredal. Conser-
va en perfecto estado tanto las paredes como 
la techumbre. Está integrado en la vivienda. 
En el interior puede observarse una muela 
con todos los elementos propios en perfec-
to estado, funcionando actualmente; en una 
viga, un cartel certifica la autorización para la 
molturación de grano según las normas de 
mediados del pasado siglo. Destaca en él el 
sistema de regulación de la caída del grano 
desde la moxenca, así como el claveteado del 
interior de esta para poder medir la cantidad 
de grano que se iba a moler.

La presa con la barbacana, el cubo y el resto 
de los elementos se encuentran en perfecto 
estado. Es de maquila.

El acceso es sencillo por una carretera que 
lleva desde Baldornón a Quintana.

Toma l’agua del regatu  Meredal. 
Conserva en perfeutu estáu tanto 
les parés como la techume. Ta in-
tegráu na vivienda. Dientro pue 
vese una muela con tolos elemen-
tos propios en perfeutu estáu y 
que tovía tán funcionando angua-
ño; nuna trabe, un cartel certifica 
l’autorización pa moler el granu 
acordies coles normes al entamu 
del sieglu pasáu. Llama l’atención 
el sistema de regulación de la  
cayida del granu dende la moxeca, 
como tamién el clavetiáu del inte-
rior d’ésta pa poder midir la canti-
dá del granu que diba molese.

La presa cola barbacana, el cubu y 
el restu los elementos tán nun es-
táu perfeutu. Ye de maquila.

L’accesu, que ye fácil, faise per 
una carretera que va dende Val-
dornón a Quintana.

Molino de Gaxón
Molín de Gaxón

Molinos en Baldornón

[2]

[1]
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[3]

La numeración de los molinos se corresponde con la localización 
de los mismos en el plano del concejo de Gijón de la página 88.

*

*
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Está situado junto al puente que hay en la ca-
rretera que va desde la iglesia de Baldornón 
a Fano. Tomaba el agua del arroyo Meredal y 
también de la riega de Xarande. Hoy sólo se 
pueden ver de él las paredes con la techum-
bre, bien conservadas. En el interior no hay 
ninguno de los elementos propios, y tampo-
co conserva el rodezno. La canal, la barbaca-
na y el cubo fueron derruidos. 

Según cuenta su actual propietario, el cubo 
era de gran tamaño y de cantería, y el mo-
lino con el cubo, la presa, el arbolado que 
lo rodeaba, etcétera, formaban un bucólico 
conjunto frecuentado por muchas personas 
hasta la década de los ochenta del siglo pa-
sado. Era de maquila.

Alcúentrase xunta’l puente qu’hai 
na carretera que va dende la ile-
sia de Valdornón a Fano. Toma-
ba l’agua del regatu Meredal y ta-
mién de la riega de Xarande. An-
guaño namás puen vese d’él les 
parés cola techume, bien conser-
vaes. Dientro nun queda nengún 
de los sos elementos, y tampoco 
conserva’l rodendu. La canal, la 
barbacana y el cubu esbarrumbá-
ronlos. 

Según cuenta l’actual propietariu, 
el cubu yera  pergrande y de can-
tería y el molín col cubu, la pre-
sa, los arboles que lu arrodiaben, 
etcétera, formaben un conxuntu 
bucólicu al que s’allegaben mun-
ches persones hasta la década los 
ochenta del sieglu pasáu. Yera de 
maquila.

A escasos metros del anterior se encuentra 
este molino, que toma el agua de la riega de 
Xarande.

Conserva en buen estado las paredes. La 
techumbre está derruida, y todo él cubierto 
por la maleza. En el interior se pueden ver el 
frayón con la muela y restos de los distintos 
elementos propios. Destaca el hecho de que 
el frayón está rebajado de forma que la mue-
la queda alojada en su interior. Al molino se 
le adosaron posteriormente dos edificacio-
nes, una a cada lado del mismo, a modo de 
vivienda. Era de maquila.

El acceso es sencillo desde la iglesia de Bal-
dornón, tomando la carretera que va a Fano.

A pocos metros del d’enantes, al-
cuéntrase esti molín que toma 
l’agua de la riega de Xarande.

Caltién en bon estáu les parés. La 
techume esbarrumbó y ta tou él 
cubiertu por bardiales. Dientro 
puen vese’l frayón cola muela y 
restos de los sos distintos elemen-
tos. Llama l’atención el fechu de 
qu’el frayón ta rebaxáu, colo que 
la muela queda metida nel so inte-
rior. Al molín axuntáron-y tiempu 
dempués dos edificaciones, una 
a cada llau, faciendo de vivienda. 
Yera de maquila.

L’accesu ye cenciellu y faise dende 
la ilesia de Valdornón, garrando la 
carretera que va pa Fano.

Molín de Xarande

Molino de XarandeMolino de La Puente
Molín de La Puente

Molinos en Baldornón Molinos en Baldornón

[4] [5]
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Su superficie es de 4,8 kilómetros cuadrados 
y la población ronda los mil habitantes.

Limita al norte con el barrio de Viesques; al 
este, con Cabueñes; al sur, con Santurio y 
Vega, y al oeste, con Granda.

El arroyo San Miguel la cruza corriendo de 
sur a norte hasta verter sus aguas al río Pe-
ñafrancia.

La mayor parte es llana, aunque una pequeña 
colina la separa de la de Santurio y de la de 
Vega.

Referencias de otros tiempos nos hablan de 
cultivos de maíz, que hoy prácticamente no 
existen, quedando sólo alguna ganadería.

Debido a su proximidad con el Gijón urbano, 
es la más afectada por el crecimiento de la ciu-
dad, y apenas existen siquiera pomaradas.

Tien una superficie de 4,8 kilóme-
tros cuadraos y la población ta  
alredor de los mil habitantes.

Llenda al norte col barriu de Vies-
ques; al este, con Cabueñes; al sur, 
con Santurio y Vega, y al oeste, 
con Granda.

L’arroyu Samiguel traviésala dien-
do de sur a norte hasta mecese col 
agua del ríu Peñafrancia.

La mayor parte ye llana, anque hai 
una pequeña llomba que la  
separta de la de Santurio y de la 
de Vega.

Referencies d’antaño fálennos de 
cultivos de maíz que güei práutica-
mente nun existen, quedando  
namás dalgo de ganáu.

Pola so cercanía col Xixón 
urbanu, ye la más afeutada col  
crecimientu de la ciudá y cásique 
nun esisten pumaraes.

Bernueces
Castiello de Bernueces
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Paraje e iglesia (derecha) de Bernueces [J.C. Tuero]
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Situado a unos quinientos metros del ante-
rior, está integrado dentro de una vivienda, 
ocupando un hueco de la misma. Toma el 
agua del río Peñafrancia, y tanto las paredes 
como la techumbre se encuentran en perfec-
to estado.

En el interior hay dos muelas con todos sus 
elementos bien conservados. Destaca el he-
cho de que las dos moxencas son de una sola 
pieza, hechas de un tronco piramidal vacia-
do. En la bóveda sólo se ve uno de los roden-
dus, de metal y en mal estado. En el exterior, 
tanto la presa como la barbacana y el cubo se 
hallan en buen estado de conservación, aun-
que necesitarían una limpieza. Se aprecia, 
asimismo, un lavadero en la barbacana. Era 
de maquila.

Podría considerarse casi integrado en el cas-
co urbano. Su acceso es fácil desde la carre-
tera que conduce de Viesques a Castiello. 

Asitiáu a unos quinientos metros 
del anterior, ta dientro d’una vi-
vienda, nun güecu de la mesma. 
Toma l’agua del ríu Peñafrancia,  
y tanto les paredes como’l teyáu 
tán en perfeutu estáu.

Dientro hai dos mueles con  
tolos elementos bien conservaos. 
Destaca’l que les dos moxeques 
son d’una sola pieza, feches d’un 
tueru piramidal vaciáu. Na bóveda 
namás se ve ún de los rodendos, 
de metal y en mal estáu. Nel este-
rior, tanto la presa como la barba-
cana y el cubu se tienen en bon  
estáu de conservación, pesie a que 
fadría falta llimpialos. Vese tamién 
un llavaderu na barbacana. Yera 
de maquila.

Pue considerase que ta casi inte-
gráu nel cascu urbanu. L’accesu  
ye fácil pela carretera que va de 
Viesques a Castiello. 

Molino de Castro

Molín de Castro Tomaba el agua del río Peñafrancia. Actual-
mente se encuentra dentro de las instalacio-
nes del club de golf de El Tragamón.

Sólo conservaba las paredes, pero reciente-
mente fue rehabilitado por una escuela taller 
del Ayuntamiento de Gijón para destinarlo a 
nave de usos del club de golf.

Todo el exterior se encuentra en perfectas 
condiciones, incluidas las bóvedas, pero de 
su interior fueron retirados todos los elemen-
tos propios para darle el destino antes men-
cionado. De todas formas, ya que las paredes 
y la techumbre se encuentran en perfecto 
estado, así como la presa y el cubo, sería 
posible su completa rehabilitación.

Tomaba l’agua del ríu Peñafran-
cia. Anguaño alcuéntrase dientro 
les instalaciones del club de golf 
de El Tragamón.

Namás conservaba les parés, pero 
de recién foi rehabilitáu por una 
escuela taller del Ayuntamientu  
de Xixón pa destinalu a nave 
d’usos del club de golf.

Tol esterior ta en perfeutes con-
diciones, incluyendo les bóvedes, 
pero del so interior retiráronse  
tolos sos elementos pa da-y el des-
tín enantes mentáu. Sicasí, como 
les parés y la techume tán en per-
feutu estáu, lo mesmo la presa y el 
cubu, diba ser posible la so  
completa rehabilitación.

Molino de Serafín

Molín de Serafín

Molinos en Bernueces Molinos en Bernueces

[6] [7]
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La parroquia tiene una superficie de seis ki-
lómetros cuadrados y una población de unos 
mil trescientos habitantes. Linda al norte con 
la parroquia de Somió; al este, con el concejo 
de Villaviciosa; al sur, con las parroquias de 
Deva y Santurio, y al oeste, con la de Castie-
llo de Bernueces.

El río de La Ñora delimita Cabueñes con Vi-
llaviciosa; el río Peñafrancia la cruza por el 
sur, al igual que el arroyo de Santurio, que 
también la atraviesa antes de desembocar en 
el río Peñafrancia.

En el siglo pasado era de las más productivas 
de Gijón tanto en ganadería como en agricul-
tura. La ubicación de la Universidad Laboral, 
el hospital y la proliferación de viviendas mo-
tivaron en parte el abandono de las labores 
agrícolas, aunque aún hoy las hortalizas que 
aquí se producen son bien consideradas.

Su suelo es preferentemente llano, si bien en 
las estribaciones del alto de El Infanzón hay 
una zona con bastante pendiente.

La parroquia tien una superficie 
de seis kilómetros cuadraos y una 
población d’unos mil trescientos 
habitantes. Llenda al norte cola 
parroquia de Somió; al este, col 
conceyu de Villaviciosa; al sur,  
coles parroquies de Deva y Santu-
rio y al oeste, cola de Castiello de 
Bernueces.

El ríu La Ñora fai de llende ente 
Cabueñes y Villaviciosa; el ríu  
Peñafrancia traviésala pel sur,  
mesmo que l’arroyu de Santurio, 
que tamién la crucia enantes de 
desembocar nel ríu Peñafrancia.

Nel sieglu pasáu yera una de les 
más productives de Xixón tanto 
en ganadería como n’agricultura. 
L’asitiamientu de la Universidá 
Llaboral, l’hospital y la bayura  
viviendes ficieron que se produxe-
re, en parte, l’abandonu de los 
llabores agrícoles, magar qu’entá 
güei les hortalices qu’equí se pro-
ducen tan bien consideraes.

El suelu ye, más que nada,  
llanu, anque na redolada del altu 
L’Infanzón hai una zona bien  
pindia.

Cabueñes

Hórreos en Cabueñes [A. Braña]
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Molinos en Cabueñes

Al igual que los anteriores, toma el agua del 
río Peñafrancia. Las paredes y la techumbre 
se encuentran en buen estado. En el interior 
hay dos muelas con todos los elementos pro-
pios, bien conservados, y los dos rodendus 
de hierro. En el exterior, tanto la presa como 
la barbacana o el cubo se mantienen también 
en buenas condiciones. Destaca un coqueto 
lavadero al pie de la barbacana, cubierto y 
decorado con azulejos. Era de maquila.

Está adosado a una pequeña vivienda, junto a 
la que se encuentran un hórreo y un pequeño 
lagar que forman una bella quintana. En los 
alrededores se pueden ver, asimismo, varias 
muelas y piezas de otros molinos recopiladas 
por el actual propietario en diversos lugares.

Funcionó hasta el año 2000, en el que dejó de 
hacerlo por no acudir ya nadie a moler. 

El acceso es sencillo desde la carretera de Vi-
llaviciosa, tomando el camino de El Trole.

Mesmo que los anteriores, toma 
l’agua del ríu Peñafrancia. Les pa-
rés y la techume tán en bon estáu. 
Dientro hai dos mueles con tolos 
elementos propios, bien conser-
vaos, y los dos rodendos de fierro. 
Fuera, tanto la presa como la bar-
bacana o’l cubu tiénense tamién 
en bones condiciones. Destaca un 
llavaderu bien curiosu al pie de la 
barbacana, cubiertu y decoráu con 
azulexos. Yera de maquila.

 Ta enxertáu nuna vivienda, xun-
ta la que s’afayen un horru y un 
llagarín que formen una gua-
pa quintana. Na redolada, puen 
vese tamién delles mueles y pieces 
d’otros molinos atropaes pol pro-
pietariu actual dende distintos llu-
gares.

Funcionó hasta l’añu 2000, 
cuando dexó de facelo por nun 
s’allegar yá naide a moler. 

L’accesu ye cenciellu dende la ca-
rretera de Villaviciosa, garrando’l 
camín d’El Trole.

Molín de La Castañal

Molino de La Castañal

Toma el agua del río Peñafrancia. Sus pare-
des y la techumbre se mantienen bien. En el 
interior se observan dos muelas con todos 
sus elementos en buen estado de conser-
vación, cubiertas con el bombo; el baranzal 
también está tapado. En el exterior los roden-
dus de hierro están en buenas condiciones, y 
tanto la presa como la barbacana o el cubo 
se hallan perfectamente conservados y con 
agua. 

Era de maquila, y funcionó hasta la década 
de 1970, en que la falta de agua y la escasez 
de grano para moler motivó el cese de la ac-
tividad.

El acceso es fácil desde la carretera de El Tro-
le, cercano a este famoso lagar.

Toma l’agua del ríu Peñafran-
cia. Les parés y la techume tán en 
bon estáu. Dientro obsérvense dos 
mueles con tolos sos elementos en 
bon estáu de conservación, cubier-
tes col tambor; el barandal tamién 
ta tapáu. Na parte de fuera los ro-
dendos de fierro tán en bones co-
diciones y tanto la presa como la 
barbacana o’l cubu alcuéntrense 
en perfeutu estáu y con agua. 

Yera de maquila y funcionó hasta 
la década de 1970, cuando la fal-
ta d’agua y la escasez de granu pa 
moler fizo que dexara de desarro-
llar la so actividá.

L’accesu ye fácil dende la carre-
tera d’El Trole, tando cerca d’esti 
sonáu llagar.

Molín de Nicasio

Molino de Nicasio[8] [9]
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Molinos en Cabueñes

Toma el agua del río La Ñora. 

Las paredes y la techumbre se encuentran 
en buen estado, hasta el punto de que en el 
mismo vive el antiguo molinero.

En el interior se pueden ver las dos muelas 
con todos sus elementos, bien conservados. 
Destaca el hecho de que tanto las muelas co-
mo el baranzal están cubiertos para evitar la 
entrada de polvo; además, y a diferencia de 
otros existentes en el concejo, la moxenca es-
tá sustentada en un caballete que va apoyado 
sobre el bombo, y ambos tienen molinillo.

En el exterior se hallan los dos rodendus de 
hierro, en buen estado de conservación, al 
igual que la presa, la barbacana y el cubo. 

Era de maquila y funcionó hasta la década 
de 1970.

Lamentablemente, en sus cercanías han 
proliferado varias chabolas y barracones que 
afean un bello entorno.

El acceso resulta muy fácil por la carretera 
que lleva desde La Providencia hasta Quin-
tueles.

Toma l’agua del ríu La Ñora. 

Les parés y la techume tán en bon 
estáu, incluso vive ellí el vieyu mo-
lineru.

Dientro puen vese les dos mueles 
con tolos sos elementos, bien con-
servaos. Llama l’atención el fechu 
de que tanto les mueles como’l ba-
randal tán cubiertos pa que nun 
entre la povisa; amás, al contra-
rio d’otros qu’hai nel conceyu, un 
caballete que va apoyáu enriba’l 
bombu tien pola moxeca y en-
trambos tienen molinillu.

Fuera atópense los dos rodendos 
de fierro, en bon estáu de con-
servación, mesmo que la presa, la 
barbacana y el cubu. 

Yera de maquila y funcionó hasta 
la década de 1970.

Por desgracia, nel so entornu 
apaecieron delles chaboles y ba-
rracones qu’afeen un entornu tan 
guapu.

L’accesu ye bien fácil pela carre-
tera que va dende La Providencia 
hasta Quintueles.

Molín del Pilu

Molino del Pilu

Molino de Segundo

Toma el agua del río Peñafrancia. Conserva 
en buen estado tanto las paredes como la 
techumbre, pero el interior no guarda nin-
guno de sus elementos. Se ve alguna muela 
colocada a modo de mesa en el exterior. 
Tampoco conserva el rodendu ni la presa. La 
barbacana y el cubo se mantienen, pero sin 
agua.

Dejó de funcionar en la década de 1970, 
según parece, por la escasez de agua provo-
cada por los repetidos sondeos de abasteci-
miento de agua para uso doméstico.

El acceso es muy sencillo desde la carretera 
que conduce a Deva.

Toma l’agua del ríu Peñafran-
cia. Conserva en bon estáu tanto 
les parés como la techume, pero 
dientro nun tien yá nengún de 
los sos elementos. Vese dalguna 
muela allugada como si fuere una 
mesa nel esterior. Tampoco nun 
conserva’l rodendu nin la presa. La 
barbacana y el cubu caltiénense, 
pero nun hai agua.

Dexó de funcionar na década de 
1970 y polo que paez por cuenta 
de la falta d’agua provocada polos 
repitíos sondeos pal abastecimien-
tu d’ello nel usu domésticu.

L’accesu ye perfácil dende la ca-
rretera que lleva a Deva.

Molín de Segundo

Molino de Rionda

Véase el epígrafe «Molinos que merecen una 
mención especial» (pág. 75).

Ver l’epígrafe «Molinos que mere-
cen una mención especial».

Molín de Rionda

[11][10]

[12]
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Tiene una superficie de 9,6 kilómetros cua-
drados y una población de 570 habitantes. 
Limita al norte con Santurio; al este, con el 
concejo de Villaviciosa; al sur, con Baldornón 
y Fano, y al oeste, con Lavandera y Vega.

El arroyo Meredal la cruza de sur a norte y a 
él vierten sus aguas pequeñas riegas como la 
de Lavandera o la de Fuensanta; el regatón la 
separa de la de Santurio.

El arroyo de Rioseco, que nace en la vecina 
parroquia de Baldornón, toca su parte este, 
antes de su desaparición en Deva.

El terreno es pendiente, aunque en el barrio 
de Linares, en las márgenes del arroyo Mere-
dal, existen tierras llanas y fértiles.

El Diccionario de Pascual Madoz dice que aquí 
se cultivaba trigo, maíz y escanda, y mencio-
na la existencia de molinos harineros.

Actualmente no se cultiva trigo. Sí puede ver-
se alguna plantación de maíz, y gozan de me-
recida fama las hortalizas y las manzanas.

Se puede llegar por la carretera de Santurio 
o también desde la carretera que va desde 
Gijón al alto de La Collada, en Siero.

Caldones
Tien una superficie de 9,6 kilóme-
tros cuadraos y una población de 
570 habitantes. Llenda al norte 
con Santurio; al este, col conceyu 
de Villaviciosa; al sur, con Valdor-
nón y Fano, y al oeste, con Llavan-
dera y Vega.

L’arroyu Meredal traviésala de sur 
a norte y a él van dar pequeñes 
riegues como la de Llavandera o 
la de Fuensanta; el regatón sepár-
tala de la de Santurio.

L’arroyu de Riosecu, que naz na 
cercana parroquia de Valdornón, 
toca la so parte este, enantes de la 
so desapaición en Deva.

El tarrén ye cuestu, anque nel ba-
rriu de Llinares, nes dos veres del 
arroyu Meredal, esisten tierres lla-
nes y fértiles.

El Diccionario de Pascual Madoz 
diz qu’equí se cultivaba trigu, maíz 
y escanda, y fala de la esistencia de 
molinos fariñeros.

Anguaño nun se cultiva trigu. Pue 
vese, sicasí, dalguna plantación de 
maíz y gocien de muncha sonadía 
les hortalices y les mazanes.

Pue llegase pela carretera de San-
turio o tamién dende la carretera 
que va de Xixón a l’altu La Collá, 
en Siero.

Paisaje rural de Caldones [Benedicto Santos]


