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POBLACIÓN
1) ¿Nombre de la localidad?

Secorún.
2) ¿Barrios de la localidad?

Barrio Saliallas, porque está al lado de la finca
Cruz de Saliallas.

3) ¿Nombres de las calles?
Una única calle que cruza de norte a sur: Calle
La Iglesia. Después hay distintos ‘callizos’ que
tienen nombre según la casa de al lado.

4) ¿Nombres de las plazas?
Plaza de la Cruz, debido a una cruz de piedra
que tenía; también se le llama Plaza del Ayun-
tamiento. 
Plazoleta Campo, estaba delante de Casa
Campo.
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5) ¿Familias que viven?
En el pueblo, según el informante, llegó a ver
18 casas que se empezaron a abandonar alre-
dedor del año 1950 y entre el 51 y el 52 se fue-
ron todos los vecinos. El trabajo de la tierra les
daba lo justo para ir tirando y en cuanto los
hijos empezaron a buscar trabajo fuera se
marcharon todos. Sobre el año 1945 el Estado
empezó a hacer tratos con los vecinos y acor-
daron vender íntegramente todo el pueblo con
tierras y montes al Estado. Entre los años 50-
52 se hicieron las escrituras y como he dicho
antes se fueron la última familia el año 52.

6) ¿Patrono de la localidad?
San Bartolomé era el último patrón del lugar,
pero se había tenido a Santiago y a San Ja-
cinto. Y reliquias de cada uno.

7) ¿Patrono titular de la iglesia?
Iglesia de la Asunción.

8) ¿Nombres de las campanas?
Había dos campanas: la pequeña se le llamaba
la Santa Bárbara, la grande no se acuerdan del
nombre.

9) ¿Fiestas Mayores y Menores?
La fiesta mayor se celebraba para San Barto-
lomé el 24 de agosto. La menor se celebraba
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para Santiago el 25 de julio. En tiempos fue al
revés, pero como venía mejor para el trabajo
se cambiaron las fechas.

10) ¿Ruinas de poblaciones abandona das en el
término?
En un cabezo que llaman El Castellar, El
Casal, Arrialla, Esperialla. En estos tres luga-
res próximos al pueblo se conservaban restos
de antiguas edificaciones. El Castellar dicen
que tenía comunicación con la torre que
había en Matidero y que es de origen “moro”.

11) ¿Ruinas de poblaciones abandonadas en el
término?
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En la ermita de Santiago, había ruinas de en-
terramientos; se piensa que de losa.
En una meseta, culminada con dos árboles
grandes, denominada ‘Castellar’ se creía que
era una realización de los moros, como un
castillo, y podría servir para enviar señales.

12 ¿Tipos de rocas abundantes en el término?
Leneras, rallas, peñuscos, peñas…

13) ¿Existen restos de fósiles en el término?
No.

TOPONIMIA
1) ¿Términos de la localidad?

Norte: Gillué-Cañardo. Este: Cañardo-Mati-
dero. Sur: Binueste-Azpe. Oeste: Aineto-Abe-
llada.

2) ¿Nombres de los cerros?
La Collada, Castellar, Casal, Arrialla, Esperia-
lla, Biaña, Tres Cruzes…

3) ¿Nombres de los montes?
Os Acuazals, Canalata, Chuncarón, L’A-
bianza, As Planas, As Biñas, Esperialla, Par-
dina de Abarcón…

4) ¿Nombres de los bosques?
Chuncarón, Canalata, Tremolar, Pinarón d’o
Pozo y otros pinarones de menor tamaño:
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Biaña, Tres Cruzes, Bianza, Planas, Mos-
quera, Articaestrecha...

5) ¿Nombres de los ríos?
Guarga.

6) ¿Nombres de los barrancos?
Barranco Troncón, B. Arrazuelo, B. A Redola,
B. Fuen de Bascón, B. Esperialla, B. Reatro, B.
Rinchuala.

7) ¿Nombres de las acequias?
No había una cequia grande, cada uno se
hacía la suya propia, a lo sumo entre dos.
Tenía su matral (azud) particular y recogían
el ‘augua’ que bajaba como podía.

8) ¿Nombres de las fuentes?
Las fuentes donde se podía beber abundante
y bien eran estas: A Fuen del pueblo, A Fuen-
debascón, F. Chuncarón, F. Canalata, F. Peña
Pastor, F. Acuazals, F. Pica-Martillo... Había
otras que se usaban más ‘para dar á beber a
los bichos y caballerías’. Solo se acuerda del
nombre de una, San Pelay, dice que las otras
“no vale la pena ni hacer memoria” (F. Forato,
F. Fuenfría, F. Lañapota, F. Mosquitos, F. Vi-
ñahuerto, F. Fuensagrada, F. Boj, F. Paso de
Cañardo, F. Peña Pastor, F. San Miguel, F. Las
Piletas).
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9) ¿Nombres de los caminos?
Camino Binueste y Matidero: ‘se dividían en
un esbarre al poco de dejar el lugar’, C. Bi-
nueste y Azpe, C. Aineto, C. Gillué, C. Ca-
ñardo, C. Laguarta. También otros menos
importantes a los montes de alrededor: Ca-
mino Chuncarón, C. Canalata, C. La Sierra,
C. de Peña Pastor, C. San Miguel, C. del Fraile,
C. de la Arialla.

10) ¿Nombres de las sendas?
Eran casi todo sendas para campos y muchas
nacían en los mismos caminos. Había alguna
senda a parideras y tiñas. Se acuerda sola-
mente de estos nombres: Senda Tiña Ambro-
sio, Senda Cebollero, Senda Chuncarón y
Canalata salían de los caminos para ir a las
‘fuens’. Senda Santiago.

11) ¿Nombres de las pardinas?
No había pardinas en el término.

12) ¿Nombres de las cuevas?
Se acuerda de cuatro cuevas bastante grandes
donde cabían abundantes cabezas de ganado:
Cueva Marineta, C. Peña-Pastor, C. San Pelay,
C. Peña-Partida. También hay abundantes
“cobanchones” de escasa importancia, C. del
Huerto de Artero, C. del Huerto de Feliciano.
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13) ¿Nombres de los huertos?
Huertos Altos, H. San Miguel, H. Campo, H.
el Caxico, H. Molinaz, H. la Caseta, H. el
Azud, H. de Lena, H. el Molino, H. Artero, H.
Bajo, H. Forato, H. Arialla, H. Lenar, H. el
Cura, H. Alaña, H. Redola…

14) ¿Campos con nombres religiosos?
Faja el Cura, Campo San Miguel, C. Paso, S.
Urbez, C. San Pelay, C. Fuensagrada, C. Fraile,
C. San Cristobal, C. Santa Engracia…

15) ¿Campos con nombres profanos?
Campo Peña-Pastor, C. Lenar, C. L’Abianza,
C. As Planas, Paso de Gillué, Espinablosa,
Peña-Huerto, Comiallas, Esperialla, Laña
Alta, La Cruzeta, Sarratón, Fuen de Bascón,
Tremolar Os Acuazals, Campos de la Sierra,
La Tiña, La Lupera, Lenera Lupón, Arrazue-
los, La Coma, Espedregalosa, Puntal, Vuelta
de la Fuen, Fajas de las Saliallas, Barzualas,
Marineta, Arregueses, Saleretas, Estañón, As
Paules, Chinebro, Fenal del Puzo, Paliza, Cos-
teras, Faja de Santiago, Manseras, Cambra,
Trascambra, As Boltañas, Castellar, Trascas-
tellar, la Forniquera, Cantarey, As Llanas,
Campo Barranco a Fuen, Aliagarón y algunos
más que no se acuerdan…el Biero, Reatros,
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Planialla, Cuatrón, Colchada, Laña Perera.

ANTROPONIMIA
1) ¿Nombres propios de los varones?

Pedro, Joaquín, Licinio, Eulogio, Gabriel,
Ramón, Saturnino, Manuel, Miguel, José, Ri-
cardo, Felipe, Antonio, Moisés, Nemesio, Lo-
renzo, Feliciano, Mariano, Clemente,
Gonzalo…

2) ¿Nombres propios de las mujeres?
Dolores, Alicia, Rosa, Andreina, M.ª Te, Pre-
sentación, Paca, Judith (fue maestra durante
los últimos años, vino de fuera) …

3) ¿Apellidos de la localidad?
López, Cebollero, Zamora, Monclús, Sán-
chez, Artero, Santolaria, Ballarín, Arilla…

4) ¿Nombres (apodos) de las casas?
Casa López, Casa de Lena, C. Campo, C. Ce-
bollero, C. Martina, C. Ambrosio, C. Aquilué,
C. Sánchez, C. Feliciano, C. Moníca, C. Mili-
tar, C. Felipe, C. Artero, C. Arilla, C. Sierra, C.
Bara, C. Escuela, C. Secretario…

5) ¿Nombres, apodos, motes del pueblo y dichos
del término?
Los de Cañardo les llamaban a los de Secorun
‘Campaneros’. Y estos a los otros ‘Berracotes’.
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‘Morellanos’ en Gillué, ‘Romanos’ en La-
guarta, ‘Vanos’ en Ordovés y ‘Pajas Largas’ en
Ipiés.
En el pueblo se acuerda de dos motes única-
mente. Uno es el de “Militar”, que se le lla-
maba así debido a que estuvo muchos años
en la guerra de África y cuando volvió todo el
mundo lo conocía por “El Militar”. Otro era
conocido por “El Borrego”, un pastor algo
bruto y patán.

❁
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Cuenta una anécdota de uno de la Pardina Bibán.
La madre estaba embarazada y salieron para que
diera a luz mejor atendida en algún lugar de los
cercanos. La mujer no pudo aguantar y tuvo que
traer a su hijo al mundo en un ‘caxicar’ del camino,
desde entonces a su hijo que lo bautizó Domingo
se le llamó Domingo Caxicar.

❁
“San Policarpo de Arto / y San Tirso de Lerés / fue-
ron hacerle visita / a Santa Tecla de Layés.”

❁
“El boticario y su hija, / el médico y su mujer, / co-
mieron nueve huevos / y todos salieron a tres.”

❁
Cuenta que la gente más bruta y dura de modales
de los alrededores eran los de Bara que tienen estas
historias:

“…Estaba sirviendo en casa del herrero un
mozo de Bara y mientras estaban herrando
a uno de los machos, el herrero que quería
mofársele le dijo: 
-Anda mozé, quitale-ne as moscas a o
macho. ¡Oye!, ¿ye berdá que a maestra que
bi-ha en Bara dormía en un cletao con os
pastores?
El chaval, sin inmutarse les dijo: 
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-Si, sí que ye berdá, pero ahora en ha venido
una que les enseñara as ferraduras…”

❁ 
“… En la feria de Huesca dormían con uno
de Bara en la misma habitación, y
al punto de la mañana le dice uno: 
Oye Bara, (que le gustaba que lo llamasen
así), ¿qué tiempo tenemos?
Yo trentanuebe en tiengo, os buestros izos-los
a mirar…”

❁
“…Uno de Bara que iba de camino llegó a
una casa y paró para pedir posada. Dentro
de la casa las mujeres discutían di dársela. El
mozo desde fuera les oyó toda la conversa-
ción.
- Mozo no te damos posada porque no se
puede.
- Tía me parece que se le en ha caído un ga-
llón (herradura).

AGRICULTURA
1) ¿Cultivos típicos del campo?

Trigo, ordio (cebada), pipirigallo, abena,
abeza, prado, tefla (trébol).

2) ¿Cultivos típicos del huerto?
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En el huerto criaban lo típico; desde judías
hasta patata, tomates, nabos, remolacha.

3) ¿Existieron o existen viñedos, maíz, cáñamo
y lino?
Sí que hubo viñedos uno del lugar incluso se
hacía vino, que, aunque era flojo se podía
beber. Él lo conoció de joven.
Maíz tenían, pero muy escasamente, ‘para
cuatro cosas’.
Cáñamo y lino sí que plantaban el recuerda
que la última vez que plantaría fue alrededor
del 1922-25.

4) ¿En qué fechas se hacen las labores del
campo?
Rompían la tierra (mover) sobre el mes de
marzo.
Segunda vuelta o mantornar en junio, julio.
Cosechaban para San Juan según los años.
La siembra varía según los productos: Patatas
en mayo; entre mitad de septiembre y mitad
de octubre trigo y ordio.
Y durante el año carreaban leña y cuidaban
del ganado.

5) ¿Agricultura de consumo o de mercado?
De consumo y poco para vender.
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GANADERÍA
1) ¿ Especies que se criaban?

Cabras, ovejas, vacuno, cerda y para trabajos
machos, burros y algún que otro caballo.

2) ¿Nombres de los pastos?
Pipirigallo, tefla, abeza, alfalce.

3) ¿Había dula y duleros?
No hubo nunca, que sepan. Cada uno se tra-
bajaba lo suyo.

4) ¿Ganadería de consumo o de mercado?
Para vender algunos comerciantes de Sabiñá-
nigo (Chaparros), a otros de Jaca y algunos
que pasaban de tarde en tarde.

ANIMALES DE CORRAL
1) ¿Especies que se criaban?

Gallinas, pollos, patos, conejos, palomas, al-
guna vez se dieron pavos.

2) ¿Para el consumo o para el mercado?
Consumo propio.

FERIAS
1) ¿Ferias que se celebraban en la localidad?

No se celebraba ninguna feria en el pueblo.
2) ¿Ferias a las que acudía la localidad?

Feria de Jaca: para Navidad y otra para octu-
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bre, san Lucas.
Feria de Barbastro: septiembre y Navidad.
Feria de Huesca para San Andrés.
Feria de Boltaña, una el 23 de abril y otra para
octubre
Feria de L’Aínsa que coincidía con la de Boltaña.
Alguna vez fueron a la de Biescas.

CAZA
1) ¿Animales que se cazaban?

Sobre todo, liebre, conejo, perdiz, algún jabalí,
ardillas, torcaz, rabosas.

2) ¿Técnicas de caza?
Los que tenían escopeta, con mucha puntería,
y los que no a base de ingeniarse cepos y
trampas: cepos, lazos, loseta.
- “En Matidero vieron huellas de fuina cuya
piel se pagaba a buen precio y unos mozos la
siguieron lejos hasta que la cogieron. Se ha-
blan alejado demasiado y pararon a merendar
en Sanjuan. Merendaron bien y de recio.
Cuando terminaron quisieron pagar con la
fuina cazada, pero esta que es muy cuca se les
había escapado del saco”.

3) ¿Caza para consumo o para mercado?
Era de consumo, pero alguna vez el cura y el
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secretario compraban alguna pieza. “El Mili-
tar” se dedicaba a recoger las pieles del lugar
y de los pueblos vecinos para luego ‘mercar’
con un mayorista de fuera.

PESCA
1) Peces que se capturaban.

Barbo y alguna trucha, madrillas.
2) Técnicas de pesca.

Bolturinos, manga y solo unos pocos (cura,
secretario) con caña; alguno con mucha traza
‘a uñeta’.

3) Pesca para consumo p para el mercado.
Consumo propio.

FAUNA
1) ¿Fauna típica del término?

Los bichos típicos de esos lugares. Zorras,
buitres, águilas, esparbeles, fuinas. 
Hubo lobos, él no llego a ver, pero si oía decir
algún que otro pastor. Si que vio nutrias y
abundantes pisadas junto al Guarga. También
gatos monteses.
Pájaros había muchísimos: picos-verdes, mir-
los, torcaz, cardelinas, ruiseñores, picarazas,
engañapastores, cuervos, gurriones.
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FLORA
1) ¿Flora típica del término?

Barzas y para de contar.
2) Plantas medicinales. Para qué se usaban.

Malvas: la usaban para aflojar las inflamacio-
nes, aplicando las flores de malva como cata-
plasma.
Flor de sabuco: cuando tenían síntomas de
catarro o enfriamiento hacían perfumes en el
hogar. Arrimaban unas brasas y sobre estas se
echaban las hierbas que producían el humo
que después inhalaban. También se tomaba
en infusión.
Árnica: se preparaba con tiempo dejando ma-
ceras la arnica en una botella con alcohol. Se
usaba para heridas y golpes como ungüento.
Estremoncillo: se usaba como desinfectante y
contra el dolor de tripas.
Mermasangre: cuando en primavera revenía
la sangre o si se tenía síntomas de sangre es-
pesa (hipertensión).
Torongina: para los dolores de tripas.
Apio: cuando uno estaba “quebrantao” se
toma el agua que quedaba después de hervir
el apio. (quebrantao = nervios, estrés, depre-
siones).

❁ ❁19



Ruda: la freían y la especie de pomada que
quedaba se aplicaba sobre las zonas tumefac-
tas o endoloridas.
Menta: para el dolor de vientre.
Hierbabuena: ídem que el anterior y también
para guisos.
Tila: para los nervios.
Manzanilla: para los ojos, no la tomaban en
infusión porque la que se da en la zona es
amarga.
Otro remedio que aplicaban era el aceite de
freír culebra. Se cortaba en trozos y se freía en
la sartén. Esta se usaba después como po-
mada y se aplicaba en les lugares donde se ha-
bían “punchao”.
Hierbaloca: con mucho cuidado para el dolor
de muelas, era yerba abortiva. Cuenta el caso
de una del pueblo que la tomó y que cayó muy
enferma (la tomó para el dolor de muelas).
Cuando se recuperó el médico le preguntó
que había hecho y dijo a todos que mucho
cuidao que es yerba abortiva.

COSTUMBRES
1) ¿Cómo se celebraba la matacía?

El procedimiento que han narrado es total-
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mente similar a los que se han narrado en
otras poblaciones. Las fechas variaban según
las casas y la cantidad de ‘cochins’ que mata-
sen. En general iba desde diciembre hasta
marzo y el número según posibles.

2) Hogueras. 
Celebraban la hoguera de San Fabián en la
noche del 19 al 20 llevando de cada casa leña
y cosas para comer o beber. Era normal llevar
patatas para asar, embutido, vino.

3) ¿Como se celebraba la fiesta de Canaval?
Para celebrar los carnavales se ponían de
acuerdo con los de Laguarta y los de Aineto.
Iban un día a cada pueblo distribuyéndose
según los años a Domingo de carnaval, Lunes
y Martes. Cada uno se ponía el disfraz que
podía. Se hacían algunos muñecos que repre-
sentaban partos o bromas que solían ser pe-
sadas

4) ¿Cómo se celebraba Semana Santa?
El día que tocaba se iban todos a rezar maiti-
nes. Se tenían unas velas encendidas y según el
ritual se apagaban de una en una. Cuando se
apagaba la última se pegaba en el suelo con
unos palos y a esto se le llamaba “matar moros”.
Las mujeres se encargaban de preparar el mo-
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numento. Lo arreglaban con distintos orna-
mentos. Uno que solían usar era sembrar una
maceta con abena bastante espesa. Se le hacía
crecer en la oscuridad y cuando era la época
se cortaba y se ponía en ramo.
El Sábado Santo el cura pasaba de casa en casa
dando la bendición y a la vez recogía “la cua-
resma” (huevos, chorizo).

5) Bendición de los campos en mayo.
El 3 de mayo día de Santa Cruz subían al Cas-
tellar en procesión los vecinos con el cura del
lugar. Hubo años que incluso subieron “os
mosicos”. Una vez en el alto se echaban las
bendiciones a los cuatro frentes del término.
Al cura le pagaban con dos cargas de leña.
Este tenía que bendecir el término y luego en
la iglesia decir una misa por el pueblo.

6) ¿ Cómo se celebraba la fiesta del Mallo?
La víspera del Corpus los mozos del lugar
plantaban el Mallo delante de la iglesia. El
Mallo era en este lugar un pino bien recto y
alto que habían seleccionado de los bosques
de los alrededores.
Al día siguiente se celebraba la procesión del
Corpus y se terminaba en la plaza la iglesia en-
trando en esta. Después de un tiempo el cura
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quitaba el pino y se hacía leña para su casa.
7) ¿Cómo se celebraba la fiesta de San Juan? 

Costumbres similares a las de los demás lu-
gares próximos. Antes de amanecer se iban a
‘sanjuanar’. Recogían aguas de las fuentes
antes de que saliese el sol, del mismo modo
que con las plantas medicinales. Todo esto lo
hacían “porque tenía más merito y mejores
propiedades según la tradición”.

8) La fiesta de la Caridad. 
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Había tres veces en el año que se repartía la “ca-
ridad”. El día de san Pedro por la tarde se iba
todo el mundo al rosario y a la salida se repartía
el vino y la torta que antes había bendecido el
cura. Esto también se hacía el día de Santiago
en la ermita del santo y después de la misa. El
día de la fiesta de san Bartolomé se hacía a la
salida de la misa en la iglesia del pueblo.
De todo esto se encargaba el prior de la co-
fradía del pueblo que era la del Rosario.

9) Costumbres propias de las fiestas mayores. 
La víspera llegaban los músicos y empezaban
al rato una ronda por todo el lugar.
El primer día se celebraba la misa solemne
con música incluida. En este mismo día se co-
rría la “rosca”. Al primero le daban como pre-
mio dos pollos, al segundo una rosca y al
tercero se puso de moda últimamente darle
de premio una ristra de ajos.
Después de la carrera se hacía el baile.
El segundo día los mozos paseaban las ovejas
y corderos adornados elegantemente que el
día del gasto se comerían.
El tercer día como en los otros se comía, se
bebía, y se bailaba lo que se podía. También
se organizaban cucañas.
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El cuarto día era el del “gasto de los mozos”.
Pagaban a los demás una comilona, una ‘lifara’
con los corderos y ovejas que sabían paseado
el segundo día.

10) Costumbres propias de las fiestas menores. 
Se iba en procesión a la ermita de Santiago se
hacía una misa, se daba la caridad, comían,
bebían y se tenía un baile. Solo duraba un día.

11) ¿Costumbres típicas de Navidad?
Misa del Gallo que acudían todos (era obliga-
torio).
Recogían una “tronca” que tenía que ser lo
más grande posible para que durase el mayor
tiempo posible sin apagarse. Esta según las
casas le cantaban y jugaban los críos. Se
acuerda de una vez que fue una vecina y entre
varios cantos dijo que a la toza había que ben-
decirla:

Buen tizón,
buen varón,
grande casa,
buena brasa,

que vivan muchos años
los hombres de esta casa.

12) Costumbres típicas de Año Viejo y Año
Nuevo.
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Para Fin de Año tenían por costumbre hacer
la rifa de “santos y santas, vírgenes y almas”.
Apuntaban los nombres de los mozos y de las
mozas y hacían un sorteo. Tomaban choco-
lates y pastas y después hacían un poco de
baile. Pasaban el rato y hacían bromas.
Para Año Nuevo se comía un menú mejor
que variaba según se diese el año.

13) Costumbres típicas de reyes.
En el día de Reyes los mozos y las mozas ju-
gaban a ‘Damas y Caballeros’. Mediante rifa
salían parejas que luego bailaban en un rato
de fiesta. También se hacían regalos “de sose-
rías” y bromas.

14) ¡Què se hacía cuando había tormentas para
evitarla?
Para las tormentas ‘bandiaban’ las campanas
y “empinaban” la Santa Bárbara. Se encendían
velas en las casas, no se tenía costumbre de
sacar astrales y cuchillos.

15) ¿Nacimientos, Bodas y Defunciones? 
Bautizo: al salir se echaban nueces, caramelos
y peladillas. Al cura se le pagaba con una ga-
llina.
Bodas: serenata a la novia la víspera.
Defunciones: los cofrades tenían unas nor-
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mas de acompañar a la familia según turnos,
ayudar en el sepelio y proporcionar todo lo
necesario. Se comía muy austeramente.

16) Otras costumbres. 
Santa Agueda; las mujeres eran las dueñas de
la fiesta que ellas mismas organizaban. Se
arreglaban su lifara y preparaban el baile
donde solo podían entrar los mozos con el
permiso de las mujeres, que además eran las
que podían sacar a bailar a los hombres.
San Blas; en la misa que se hacía se bendecían
panes y lo que se llevase. Solían ir más las mu-
jeres que los hombres.
Domingo Ramos; se hacía una procesión con
ceremonia en la iglesia que oficiaba el cura.
San Miguel; cambio de sirvientes.

JUEGOS
1) ¿Juegos tradicionales de niños y niñas?

Los normales de críos y crías.
2) ¿Juegos tradicionales de hombres?

Pelota, barrón, guiñote, la chica, julepe, siete
y media.

3) ¿Juegos tradicionales de mujeres?
Billas, comba, cantas. 

4) ¿Explicación de algunos juegos?
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Los juegos mixtos no eran muy comunes por-
que si el cura los veía en seguida echaba su ra-
papolvo desde el púlpito; los chicos y las
chicas separados.

OFICIOS
1) Oficios de las gentes del lugar.

Labradores y ganadero. Maestro-a. Secreta-
rio. Juez de Paz. Albañil. Carpinteros. Tende-
ros. Hubo algún pelaire y otros que
desaparecieron al morir los últimos.

2) Existían, o de donde procedían los oficios. 
Herrero, de Gillué, Pedro. J. Lacasta.
Calderero, de Biescas, Germán Lacasa.
Molinero, hubo en el pueblo en tiempos, el
padre del informante, hasta que se cayó el
molino. Después iban al Molino Escartin.
Panadero, cada uno en su casa se hacía lo que
necesitaba.
Carpintero, eran del pueblo: Benigno Mon-
clús; Melchor Berges: Lorenzo Cebollero, que
era un manitas polifacético.
Tonelero, de Bara, Nicomedes “de Bara”.
Leñador, cada cual.
Albañil, Benigno Monclús.
Cantero del pueblo, Francisco Berges, que se
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fue a vivir a Huesca al casarse. Le hacían los
encargos a él.
Tejedor, hubo en el pueblo un tal Jesús. Aún
se conservaban materiales de tejer. Después
iban a San Julián y a Gillué.
Pelaire, hubo uno, venían de Yebra.
Batanero, a Lacort y recuerda que alguna vez
a San Julián, pero poco.
Sastre, pasaba de Nocito y de Rodellar.
Afilador, cada cual.
Alfarero, venían de Naval con burros cargaos
de trastos.
Zapatero, alparagatas en la tienda-almacén
del pueblo, para cosas más finas a Jaca y Bol-
taña.
Cartero, Ramón Zamora, del pueblo.
Pastor, en el verano estaban dos con el ganado
en puerto.
Veterinario, de Boltaña y de Yebra.
Curandero, uno de Gillué.
Médico, hubo alguna vez, se fue. Venía últi-
mamente de Orna de Gállego.
Barbero, Feliciano Artero, del lugar, arreglaba
de vez en cuando al que se lo pedía.
Boticario, Luis Zamora, trabajó en Huesca. Su
jefe le dijo de poner un botiquín, pero tenía
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poca salida.
Alguacil, Pedro Lopez Orús, el informante.
Notario, Boltaña y Jaca.
Juez, Joaquín Lopez.
Músicos, Lorenzo, que también era albañil,
tocaba la guitarra; vino al pueblo un tal Emilio
Viñuales que tocaba el violín. Para las fiestas
venían de fuera.
Maestro, o tenían maestro o maestra. La úl-
tima estuvo en el pueblo veinte años, Doña
Judith, si viviese ahora tendría casi cien años.
Cestero, Lorenzo Cebollero.
Párroco, el último fue Rafael Santolaria, “que
llevaba un buen fajo de años; me bautizó y me
casó”.

ROMERÍAS
1) ¿Cuantas romerías celebraba la localidad?

En procesión iban para Santiago a la ermita
del santo.

2) ¿Ermitas que se va en romería?
Tenían obligación de ir a la Romería de San
Urbez y alguno iba por su voluntad a la de
Santa Orosia.

3) ¿Santos que se va en romería?
Para Santiago que tiene ermita.
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4) ¿En qué fechas, y en qué consisten?
Para s. Bartolomé se subía a la cruz que había
en un alto y allí se comía y se bendecían, tam-
bién se hizo alguna misa.

COFRADÍAS
1) Cofradía de la localidad, su nombre.

La Cofadria del Rosario.
4) Cofradías de otros lugares que pudieran per-

tenecer.
A las de Aineto, Laguarta y alguno a la de
Grasa.
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ENCUESTA ETNOLÓGICA Y
ANTROPOLÓGICA-CULTURAL DE
AMIGOS DE SERRABLO

Localidad: Secorún.
Altitud: 1020 m.
Ayuntamiento: Pertenece al municipio de Sabiñá-
nigo. Tuvo Ayuntamiento propio hasta 1952, que
dejó de existir por venta al Estado.
Fecha de la encuesta: 2 de julio de 1987.
Informante: Pedro LÓPEZ ORÚS.
Edad: 83 años. Sexo: varón.
Profesión: Labrador, en el pueblo también fue al-
guacil.
Domicilio actual: Zaragoza.
Encuesta realizada por: Chaime Marcuello Servós
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