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INTRODUCCIÓN 

Históricamente, los animales de tiro, bueyes, yeguas, mulas, asnos y sus 

cruzamientos han sido fundamentales para el desarrollo de la vida doméstica y de 

cualquier actividad agrícola y económica, en general. Las comarcas de montaña se 

especializaron en la cría de estos animales, que eran vendidos en las importantes 

ferias de ganado de la época. Si el animal no se compraba ya enseñado, debía realizar 

un aprendizaje para un trabajo concreto y para ello se le colocaba junto a un adulto 

ya experimentado. Cada tipo de animal (bovino versus equino) tenía sus ventajas e 

inconvenientes, pero las mulas eran consideradas más polivalentes y por esta razón, 

eran más apreciadas en las casas con menores recursos económicos.  

 

El objetivo de este trabajo es presentar una breve historia de las especies de trabajo, 

équidos y bóvidos, empleados en Catalunya, para tracción animal, carga, transporte y 

silla. 

 

EL GANADO EQUINO, SUS CRUCES Y OTROS ANIMALES DE TRABAJO 

Violant i Simorra (1981), en su detallado trabajo sobre el transporte popular en el 

Pallars Sobirà, incluye el individual corporal y con utensilios, hecho por el hombre; 

también el colectivo, por varios individuos; el realizado con ayuda de animales, por 

arrastre y a baste, con todos sus elementos; y habla también de las monturas; los 

animales con su guarnicionería; y de los arrieros. Finalmente añade unas Notas y 

Cosas relacionadas con el trajín/tragí : de los caminos, de los puentes, del andar, del 

cargar, medidas, Modismos y refranes y Glosario lexical.  

 

Explica que asnos y mulas sobranys (de 1 año) bien desarrollados, se hierran, se les 

ponen morralles y se entrenan al baste. Explica que Sant Eloi es el patrón de los 

herreros y que existen herraduras para matxo, para asno y para caballo. El uso del 

torcedor (puro) es frecuente en animales guits (coceadores). En el valle del Flamisell 

creían que era mejor herrarlos en luna vella (menguante). El grupo de animales 

llevados por un arriero es una reata, normalmente compuesta por varios matxos y 

algún asno. El mejor de los matxos se situaba delante, como guía.  
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En cuanto a la alimentación, a punta de día, se les da mesclat, una mezcla de hierba y 

paja y al ir a trabajar, agua. Por la noche se desenbastan y se arreglan (se friegan con 

paja para eliminar el sudor y se cepillan). Se les vuelve a dar una buena cantidad de 

mesclat. A las 9h, los abrevan y les vuelven a dar mesclat. Los de carrera (ruta) iban 

mejor alimentados, en el hostal: a la noche, paja; a las 9h, agua y cebada; por la 

mañana paja y una medida de cebada; a mediodía, paja y después grano. Si el día 

era corto, les daban cebada en el morral. También les daban los arrieros una 

rebanada de pan mojada con vino, pues decían que les daba mucha fuerza y les 

gustaba mucho. Los matxos buenos (ferrenys) podían transportar 120 kg de peso. 

 

Como cura para llagas y mataduras, que son causadas por arrieros dejados, que no 

evitan que la carga se vaya torciendo sobre el animal, se hierve tomillo, hojas de 

nogal y rosas con vino y se les lava la herida. Cuando llovía y había mucho barro, al 

llegar al hostal se tenía que eliminar de las patas, ya que si no les supuraba. Los 

asnos padecían frecuentemente de furníga, mal del casco que les priva de andar y 

cuyo remedio es hacer un orificio, dejar salir un poco de sangre y tirar aceite 

hirviendo… En los hostales, el matalòt era el empleado que se ocupaba de los 

animales (cuidados y alimentación), aunque muchas veces el arriero también dormía 

junto a los animales.  

 

Los arrieros llevaban las reatas para transporte de mercancías y compra de víveres, 

de pueblo en pueblo o comarca a comarca. Las casas grandes tenían sus propios 

animales de carga para la compra de vino, aceite, etc. Se alquilaban por las ferias de 

otoño y así, por Tots Sants tenían la costumbre de empezar y acabar el año de 

trabajo. Los arrieros de carrera ganaban más del doble, que los arrieros de las casas 

grandes. Su indumentaria tradicional era característica: pantalones, armilla, 

chaquetón y faja roja o negra de estameña, hechos de terciopelo liso de color verde 

oliva; camisa blanca de lino, pañuelo de seda anudado al cuello; alpargatas de cintas 

(o zapatos herrados), pañuelo floreado de algodón en la cabeza y barretina o gorra 

negra los jóvenes; bolsa de piel para el dinero y cuchillo con vaina de cuero. Portaban 

también una tralla, un bastón de brote de fresno o de barbadejo (Viburnum lantana) y 

dos alforjas. 
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Como se herraban ellos mismos los animales llevaban la bolsa del herrado, de cuero. 

Si encontraban nieve helada o hielo en el camino, cambiaban los clavos a los animales 

y les clavaban los de hielo, que acababan en punta y tenían agarre en el hielo.  

 

Los arrieros tenían por patrón a Sant Antoni Abat (Sant Antoni de les bèsties o de 

gener), día festivo para hombres y animales, que eran llevados a bendecir.  

 

Las “carreras” principales del Pallars y de los altos valles de la Ribagorza eran las que 

partían de la Pobla de Segur y aprovisionaban toda la montanya. Las rutas eran: 

• En el Pallars oriental: 

o Pobla – Esterri d’Àneu. 

o Pobla – Sort. 

o Pobla – Rialb. 

o Pobla – Ribera de Cardós. 

o Otras. 

• En la Ribagorza: 

o Pobla – Pont de Suert. 

o Pobla – Boí. 

o Pobla – Caldes de Boí. 

o Pobla – Vilaller. 

o Otras. 

 

Los productos que subían a la “montaña” eran: aceite, vino, aguardiente, azúcar, 

alpargatas, clavos y puntas, tomates y pimientos (en verano). Bajaban: lana, quesos, 

grano, pieles de carnero y de cabrito para botas, pieles de conejo, zorro, marta y 

ardilla y mucha madera. Cuando se abrió en la montaña de Sellés, el paso de Escales, 

en el Congost de Sopeira, las riatas occidentales alargaban hasta la Terreta y Tremp, 

dejando de mano la Pobla, pero aun así algunas bajaban por Sarroca de Bellera, hasta 

la Pobla. De la Farga de Llavorsí, cuando aún funcionaba salían reatas de matxos y 

mulas cargadas de hierro hacia Barcelona. Tardaban 8 días en ir y otros 8 en volver. 
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De la Conca de Tremp subían vendedores de aceite de Arinyà y de otros pueblos, con 

1-2 matxos cargados con 2 odres de aceite cada uno y paraban en cada pueblo, para 

venderlo según medida. También llevaban y vendían vino de Figuerola, Suterranya y 

Orcau de esta forma. En cada pueblo de la Conca existía un trabajador común 

alquilado, el ambotador, que se encargaba de llevar al arriero montañés al celler de la 

casa que tenía vino para vender y ayudarlo a medir, embotar y cargar. 

 

 

Castells (2003) recuerda que el par de mulas o bueyes eran el tractor de la época. En 

su casa tenían un par de mulas y una burra. Posteriormente, yeguas de trabajo y de 

cría, que también usaban para silla. El par de bueyes solo se utilizaban para labrar y 

para el arrastre de cosas muy pesadas. En la casa estaba empleado un bover 

(boyero), que era responsable de los bueyes. Las mulas eran más polivalentes: para 

baste, par trillar o como montura. En la época existían sanadores que curaban con 

medicina tradicional, los equinos enfermos. No obstante, preventivamente, cada año 

por primavera se sangraban los animales, extrayendo unos 2 l de sangre, para 

depurarla.  

 

Los matxos y las mules cría de Caballo X Burra se llamaban burdéganos. Eran menos 

finos y coceaban, pero eran más resistentes a las enfermedades. El cruce de Garañón 

X Yegua es más elegante; las “casas grandes” disponían de un par de ellos, también 

como símbolo de estatus social.  

 

Las mulas se herraban 3-4 veces al año, poniendo nuevas herraduras o aprovechando 

las viejas. La herradura se clavaba con 6-9 clavos, después de haberlos rebajado. Los 

bueyes también se podían herrar, pero normalmente no se hacía. En la casa disponían 

de todas las herramientas apropiadas para el herrado. Si la mula o el matxo era guit, 

para herrarlos se colocaban en un potro y se le ponía un torcedor en el labio superior. 

Las mulas se esquilaban en verano, una vez al año.  
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Insa (2003) en su Vida tradicional en las montañas de Prades habla de las mulas, 

como un puntal de la economía hasta la llegada de la energía eléctrica, el motor de 

explosión y las carreteras. En estas montañas siempre se utilizaron mulas, nunca 

caballos, porque estos son menos sufridos y más caros de mantener, que asnos y 

mulas. También toleran menos el calor y enferman más. En cambio, acepta beber un 

agua dudosa que la mula rechazaría. Para el transporte en montaña o en terreno 

rocoso, son más seguras y pasan por donde sube un hombre. Por eso los ejércitos las 

empleaban para transporte de material de guerra. Su trabajo era labrar y transportar 

garbas, uva, leña, carbón, tirar troncos de pino e ir a los mercados de Montblanc o de 

l’Espluga de Francolí. Los asnos eran más lentos, menos potentes y más baratos que 

las mulas. El asno era la mula del pobre. 

 

 

Vilalta (2005) presenta el asno Catalán como ¡la mejor raza del mundo! y destaca su 

importancia histórica, no solo en Catalunya, en el transporte, el trabajo agrícola y 

forestal, la minería, el contrabando y como animal militar.  

 

Habla de los arrieros/traginers  

https://www.museudeltraginer.com/ 

 

y de las importantes rutas de montaña de: 

• Ripoll-La Pobla de Lillet  

• Olot. 

• Campdevànol. 

• Les Lloses. 

• Gósol. 

• Guardiola de Berguedà. 

 

Estas rutas las recorrían los arrieros con sus recuas de 3-4 matxos, “más o menos 

bien vestidos”, en jornadas de 12 horas, que acababan a las 7 de la tarde. El primero 

de ellos era el principal, pues era el guía.  

 

https://www.museudeltraginer.com/
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El manejo de los asnos es sencillo, pues son animales rústicos y adaptados. En su 

ciclo productivo, la entrada en cubrición de los machos es a los 2 años. A los 2-3 

años, las hembras pueden quedar preñadas. Su gestación dura 12 meses (10% de 

abortos) y la cría nace en primavera, por parto natural (los partos dobles son raros) y 

es criada y amamantada por la madre, unos 6 meses. La burra se cubre postparto a 

los 8-9 días. Una hembra puede dar unas 15 crías a lo largo de su vida útil (1 

cría/año). Los asnos viven unos 20 años. Las crías presentan un pelo largo de color 

claro, que les protege del frío y que también les crece a los adultos en invierno. Para 

su alimentación: avena (2-4 kg/día) y hierba seca o pastoreo en prados y bosques. 

Como capricho, pan seco. 

  

 

Según Garcia i Burdoy (2007), en el Baix Montseny, los animales eran la fuerza motriz 

para el transporte y las faenas agrícolas y no se empleaban como monturas. Se 

utilizaba el caballo, la yegua y el buey. En menor medida, el asno, la vaca, el matxo y 

la mula. Los animales se herraban para trabajar, para que los cascos no se les 

estropearan. Los animales se adquirían en las ferias pirenaicas de Salàs, Puigcerdà y 

Organyà. En el Vallès también se celebraban en Granollers, Sant Celoni, Cardedeu,…, 

en primavera y otoño. 

 

Los animales se tenían que enseñar a trabajar. Para ello se empezaba por faenas 

fáciles y en compañía de un animal adulto ya enseñado, para que fuera aprendiendo 

las voces de mando. Finalmente se les enseñaba a labrar. Los bueyes se compraban 

ya enseñados porque costaba hacerles aprender.  

 

Para trabajar se empleaban: 

• Matxos (Caballo X Burra).  

Eran los más indicados para el baste, porque eran más pequeños y podían 

moverse mejor por caminos emboscados. 

• Mulas (Burro X Yegua). 

• Caballos y yeguas. 
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Estos eran preferidos a los anteriores, porque costaban menos de enseñar, 

eran más dóciles y más fuertes e iban mejor para trillar. En la mayoría de casas 

tenían uno, para arar y para llevar el carro. Se herraban cada 2 meses. Las 

“casas grandes” solían tener 2-3 yeguas de cría. A los machos se los capaba. 

La ventaja de las yeguas es que se podían cubrir y obtener una cría, para 

vender o de reposición. La Remonta venía una vez al año con sus sementales, 

para cubrir las hembras. 

• Bueyes y vacas. 

Se utilizaban preferentemente los bueyes (toros capados), para labrar en 

pareja. Eran de trabajo lento y convenía no forzarlos. Sus ventajas en 

explotaciones de montaña eran que se consideraban más fáciles de alimentar, 

por la mayor disponibilidad de hierba y que no rompían los arados en aquellos 

terrenos más pedregosos. Las vacas también se utilizaban en la montaña, para 

labrar, tirar de carretas y trillar. Eran mansos y buenos trabajadores. También 

se herraban, pero no tan a menudo como los caballos. Se dejaron de utilizar a 

partir de 1940. 

• Asnos. 

Animales sufridos y resistentes, pero costaba hacerlos obedecer. Los mejores 

eran los de raza Catalana. No había muchos en la comarca. Se empleaban para 

el baste, ya que aguantaban transportar mucho peso. 

 

 

Torrents (2009), en la Plana de Vic, incide en que los animales eran la fuerza de 

trabajo para faenas agrícolas y de transporte, con todos los cuidados y el manejo que 

exigía. Este autor expone el origen, la difusión, el desarrollo y la utilización de los 

animales de trabajo durante la historia.  

 

Recalca que son motores animados, de los que se aprovecha su fuerza motriz para el 

arrastre o transporte. Ello ha supuesto para la especie una domesticación previa, una 

cría y selección para una aptitud concreta y un entrenamiento específico para el 

trabajo a realizar. Este uso ha ido en paralelo al desarrollo de nuevas tecnologías en 

herramientas, aperos y maquinaria agrícola, que han permitido a lo largo de la 
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historia, la implementación de faenas agrícolas y la mejora de los rendimientos, hasta 

la llegada del tractor (el motor de combustión interna en 1833). En la primera mitad 

del siglo XX aún perdura la tracción animal, en las tierras poco llanas de la Plana de 

Vic.  

 

Este autor divide los animales de trabajo en: 

• De peu forcat (dividido): vacas y toros. 

• De peu rodó (redondo):  

o Yeguas y caballos. 

o Asnos y burras. 

o Mulats: mulas y matxos. 

Cita el desaparecido caballo catalán, como origen de las actuales razas catalanas 

pesadas y su territorio natural: Cerdanya, Osona y el Empordà.  

 

Los bueyes son animales más apropiados para trabajar la tierra. Están repartidos por 

todos los masos medianos y grandes de la comarca. Son machos capados, hijos de 

vacas de la raza del país. A partir del inicio del siglo XX, proceden de la Cerdanya. 

Aran la tierra y también transportan con la carreta productos agrícolas y estiércol. Son 

lentos pero seguros, de poco comer, pero poco resistentes al calor si trabajan a pleno 

sol. 

 

Las yeguas del país llevan a cabo las otras faenas agrícolas como trillar a pezuña o 

llevar el carro. También trabajan esporádicamente por parejas arando con el 

brabante. No trabajan tan fino como los bueyes, pero lo hacen más rápido. La ventaja 

es que muchas dan 1 cría al año. Las yeguas del país permanecen en pureza hasta 

mediados del siglo XIX, cuando el ejército introduce en los depósitos de sementales 

de razas extranjeras, para obtener animales más aptos para el transporte de artillería 

y mejora también de la aptitud de tiro para la agricultura y el transporte. Las crías 

cruzadas obtenidas son animales de más volumen y más dóciles, situación que 

también favoreció la calidad de los mulats. En las últimas décadas del siglo XIX, 

cuando se liberaliza la cría caballar, se produce una especialización en la cría de 

mulats, mediante cruce de asnos de Vic con yeguas del país. Se desmaman a los 6 



Xavier Fàbregas i Comadran, 2023 10 

meses y son vendidos a valencianos y aragoneses, a mayor precio que los potros 

caballares. Los agrupan en lotes de 15-20 y los recrían hasta los 2-3 años, cuando se 

pueden vender en las ferias y empezar a domar para faenas del campo.  

 

Los asnos de raza del país los emplean los payeses más modestos, en las zonas de 

montaña, donde predominan los caminos de herradura. Las burras se destinan a 

trabajos agrícolas y transporte y también para cría de animales de 6 meses, que son 

vendidos a negociantes, que los recrían hasta 2-3 años para venderlos como 

sementales o para trabajos agrícolas.  

 

En la zona de llanura, donde existen caminos carreteros, se emplean más las yeguas 

de cría. Aquí se localizan las parades de sementales, para cubrición de las yeguas y 

obtención de mulats. Estos animales se vendían a los 6 meses para ser recriados en 

comarcas con pastos naturales o más forrajeras. Son animales de gran instinto 

genésico y resistentes en tiempo y esfuerzo. 

 

Los mulats catalanes se obtenían cubriendo estos asnos con yeguas del país y 

posteriormente, con yeguas Bretonas y sobretodo, Percheronas. 

 

En la segunda mitad del siglo XX esta raza se encuentra distribuida en el Alt Empordà, 

Garrotxa, valles de Ribes y Camprodón, Plana de Vic, Guilleries, Lluçanès, Berguedà, 

Cerdanya, Alt Urgell, los Pallars, los llanos de Urgell, Segarra, Solsonès y valle de 

Arán. También existían asnos de tipo africano y de raza Andaluza. 

 

Existían dos variedades de asnos de raza Catalana: 

• De la Plana de Vic: animales de gran alzada  y de formas estilizadas. Eran los 

escogidos por ingleses y norteamericanos, que tenían yeguas altas y 

corpulentas. 

• Del Urgell: más bajos y más anchos. Eran los preferidos de franceses e 

italianos, con yeguas bajas y estrechas. 
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Según el tipo de yeguas que tenía el comprador prefería uno u otro. En los países 

importadores eran también utilizados en el cruce con burras, para producción de 

sementales autóctonos. 

 

Desde tiempos antiguos, en el centro-norte de Catalunya, Vic y Olot eran los dos 

núcleos especializados en la producción y comercio de asnos. En sus alrededores se 

realizaba la recría y se localizaban las paradas de remonta. En las zonas de montaña, 

las burras utilizadas por los payeses pobres eran propiedad de los negociantes, que 

obtenían los productos asnales de la cría en pureza. Los recriadores proporcionaban 

buenos sementales para cubrición y a la vez seleccionaban la mejor cría para futuros 

sementales, recría que llevaban a cabo unas pocas masías especializadas en ello, por 

tradición familiar: 

• El Palehí, de Roda de Ter. 

• El Colom, de Roda de Ter. 

• Maioles, de Vic. 

• El Picó, de Vic. 

• El Prat, de Malla. 

 

Esta especialización en la cría de asnos y de mulats está relacionada con dos factores: 

• La demanda internacional y local de mulats para el comercio, el transporte, la 

explotación forestal y funciones militares, para artillería de montaña. 

• La substitución de los bueyes por las yeguas, en las faenas agrícolas, cosa que 

permite aumentar la velocidad de trabajo y a la vez posibilita la cría de mulats.  

 

No obstante, la situación del ganado equino revierte en las décadas de 1960 y 1970, 

en toda España, por la mecanización agraria, con disminución generalizada de toda la 

cabaña. En este sentido, en la Plana de Vic, en la década de 1950 los tractores 

incorporan nuevas tecnologías que permiten ampliar las labores agrícolas y disminuye 

así la presencia de carros. Y en 1965, el tractor ya ha substituido a los animales de 

trabajo, de forma generalizada. Pero a finales del siglo XX, los caballos retoman 

importancia como animales de silla, para ocio y para celebración de fiestas y 
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celebraciones, como Sant Antoni, patrón de los animales (Torrents, 2009) o Sant Eloi, 

patrón de los arrieros (Vilalta, 2005). 

 

https://ddd.uab.cat/record/215494?ln=ca 

https://ddd.uab.cat/record/217034?ln=ca 

https://ddd.uab.cat/record/233889?ln=ca 

 

 

Ante este panorama de pérdida del patrimonio genético animal, en la década de  

1970, en Catalunya, la familia Gassó de Fuives (el padre y posteriormente su hijo 

Joan, veterinario, en su masía familiar de Olvan, en el Berguedà) inician la 

recuperación de la raza, mediante la localización de ejemplares y su recría, con 32 

hembras y 1 macho. En 1978, los veterinarios Pere Comas y Esteve Bosch fundan en 

Banyoles, la Associació pel Foment de la Raça Asinina Catalana/AFRAC, convocando 

un concurso por la Fira de Sant Martirià, al que se presentan 8 hembras y 2 machos, 

que reabren (el original es de 1929), el Libro de Registro de la raza. Actualmente, 

AFRAC gestiona este Libro Genealógico, a la vez que agrupa a ganaderos y socios 

comprometidos con la raza. La Associació del Ruc Català/ARC, de Berga,  junto con 

ganaderos de la raza, suman esfuerzos también para la pervivencia de la raza (DARP, 

2010; Torrents, 2009; Vilalta, 2005).  

 

https://fuives.com/es/ 

https://twitter.com/afracasecatala 

https://agricultura.gencat.cat/web/.content/07-

ramaderia/produccio-ramadera/races-autoctones/enllacos-

documents/fitxers-binaris/asa-catala.pdf 

 

En 1995 se inicia el Programa de Conservación de la raza, financiado por el DARP, en 

colaboración con AFRAC y la Facultat de Veterinària de la UAB. En la Unidad de 

Genética, el Dr. Jordi Jordana trabaja para el incremento de su censo, el aumento de 

su diversidad genética y la disminución de la consanguinidad. A la vez, la realización 

de estudios genéticos moleculares y genealógicos, permite ahondar en la 

https://ddd.uab.cat/record/215494?ln=ca
https://ddd.uab.cat/record/217034?ln=ca
https://ddd.uab.cat/record/233889?ln=ca
https://fuives.com/es/
https://twitter.com/afracasecatala
https://agricultura.gencat.cat/web/.content/07-ramaderia/produccio-ramadera/races-autoctones/enllacos-documents/fitxers-binaris/asa-catala.pdf
https://agricultura.gencat.cat/web/.content/07-ramaderia/produccio-ramadera/races-autoctones/enllacos-documents/fitxers-binaris/asa-catala.pdf
https://agricultura.gencat.cat/web/.content/07-ramaderia/produccio-ramadera/races-autoctones/enllacos-documents/fitxers-binaris/asa-catala.pdf


Xavier Fàbregas i Comadran, 2023 13 

caracterización y la filogénesis de la raza. En la Unidad de Reproducción de la Facultat 

de Veterinària de la UAB, el Dr. Jordi Miró investiga sobre inseminación artificial, 

semen congelado, conservación criogénica de embriones y crea un banco de 

germoplasma, de asnos de raza Catalana (DARP, 2010; Vilalta, 2005). 

 

En 2002 se publica en el DOGC, el reglamento del Libro Genealógico de la raza, que 

en 2010 incorpora 1.023 animales inscritos, 639 de los cuales controlados por AFRAC. 

En 2009 se abre la inscripción al Registro de Méritos (RM) de la raza, que reune por 

sus especiales características, 21 machos y 15 hembras. El Catálogo Oficial de Razas 

de Ganado de España la incluye en el grupo de Razas Autóctonas en Peligro de 

Extinción (DARP, 2010). 

 

Los concursos morfológicos en ferias, exhibiciones o celebraciones ganaderas son un 

importante motor para el fomento de la raza. Hasta el 2003, solo se realizaba el 

monográfico de la Fira de Sant Martirià, que actualmente sigue, y posteriormente se 

han puesto en  marcha otros [posiblemente interrumpidos por el Covid]: 

• Fira de Sant Martirià de Banyoles (noviembre). 

https://ddd.uab.cat/record/273014?ln=ca 

• Fira del Cavall de Barberà-Sabadell (mayo). 

• Mercat del Ram de Vic (marzo o abril). 

• Fira de Primavera de Campllong (abril). 

https://ddd.uab.cat/record/211737?ln=ca 

• Fira de Sant Lluc de Olot (octubre). 

• Equus Girona (octubre). 
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ENLACES 

https://ddd.uab.cat/record/211737?ln=ca 

https://ddd.uab.cat/record/273014?ln=ca 

 

 

Para razas de caballos y asnos; para híbridos equinos; para sistemas de producción; 

para clasificación de canales: 

https://ddd.uab.cat/record/237162?ln=ca 

https://ddd.uab.cat/record/237159?ln=ca 

https://ddd.uab.cat/record/233894?ln=ca 

https://ddd.uab.cat/record/138636?ln=ca 

https://ddd.uab.cat/record/69386?ln=ca 

https://ddd.uab.cat/collection/xfabregascanals?ln=ca 

 

Para guarnicionería y otros elementos: 

https://ddd.uab.cat/record/266514?ln=ca 

https://ddd.uab.cat/record/217034?ln=ca 

https://ddd.uab.cat/record/201436?ln=ca 

https://ddd.uab.cat/record/256259?ln=ca 

https://ddd.uab.cat/record/256254?ln=ca 

https://ddd.uab.cat/record/240918?ln=ca 

https://ddd.uab.cat/record/256539?ln=ca 

https://ddd.uab.cat/record/215494?ln=ca 

https://ddd.uab.cat/record/233742?ln=ca 

https://ddd.uab.cat/record/233889?ln=ca 

https://www.museudeltraginer.com/ 
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