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- El rábano tiene un sabor bueno, porque es un sabor dulce. Ahora, dulce 
cuando no se riega, porque cuando se riegan pican más que Dios. 
- ¿Sí? ¿Eso depende del agua? 
- Del agua. ¿Tú no ves esos que estoy regando ahí?, aquellos [que están 
en secano] a lo mejor no pican. Si pican, pican menos, pero esos que 
están ahí, que yo les lleno el caño y siempre tienen agua, ésos rábanos 
pican. (Manuel Escobar, Villamanrique).  

                                     
78 Adquiere una textura algo estropajosa, fibrosa. 
79 Los agricultores, para saber en qué estado se encuentra el rábano al sacarlo, lo 
aprietan con los dedos. Si está clueco los dedos se hunden. Si cuesta mucho hundirlo y 
no se consigue es que está duro. Si al apretarlo se nota crujiente es que está bueno 
para consumir o vender. 
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- ¿Y a qué distancia hay que ponerlos más o menos? 
- Pues a más de una cuarta, a más, a más. Para que se críen pronto y 
ligero, dejándolo de cerca una cuarta una de otra, si no, no salen 
grandes. Por lo menos 30 cm o más. (Antonio Pérez, Almonte). 

- ¿Qué profundidad le da usted para el rábano? 
- Cuanto más mejor. Así llegamos a tener algunos rábanos de hasta un 
metro, incluso de más de un metro. Eso depende de la profundidad que 
tenga la tierra, allí llega él. Y el rábano es lo que nosotros vemos, 
después se queda la raíz que sabe Dios dónde llegará. (Antonio Pérez, 
Almonte). 

Hombre, si las siembras aquí como ésta mata, cuando el rábano llega a lo 

                                     
80 Mezclando los dos simientes. La sementera suele ser cebada o avena que también 
son locales.  
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duro lo que hace es engordar y echa raíces por los lados. En cambio yo 
hago un lomito de éstos y después, como está labrado con la [mula] 
mecánica, pues el rábano puede llegar más lejos y se pone más largo. 
(Manuel Escobar, Villamanrique). 

Los rábanos hay que trasplantarlos porque, si los dejo aquí que echen 
simiente, se vuelven casi todos que no son rábanos, que le decimos 
nosotros jaramagos, echan nada más que una raíz blanca fina y es una 
planta que no se puede comer. Y hay que replantarlo para coger el 
simiente que sea bueno. (Manuel Escobar, Villamanrique) 

En agosto, raro que se suba un rábano. Se sube en primavera cuando 
llega el tiempo de echar sus flores, entonces sí hay que replantarlo, pero 
en verano… si no los riegas lo que hacen es que se secan, y si sigues 
regándolos pues vas sacando los rábanos… y yo porque los he tenido 
muchas veces en el verano también, he sembrado un cachito como están 
los cebollinos y sin embargo, cuando ya estaban poniéndose algo duros, 
cavaba otro cachito más para allá y lo echaba, y tenía rábanos tiernos 
todo el año. No faltándole el agua, nada más que en el verano pican más 
que ahora. (Manuel Escobar, Villamanrique). 

                                     
81 Ese ancho es para los dos tercios superiores del tubérculo. 
82 Siempre teniendo en cuenta que alcance al menos el grosor del tres centímetros 
porque si no pueden estar aún verdes. 
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83 Si no ocurre eso, los hijos de éste ejemplar serán blancos y la gente no los querrá. El 
sabor no parece ser malo, simplemente que la gente no los come. 
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Corte de la tierra 

A la semilla de rábano no se le puede echar tierra encima ninguna, no 
nace, porque tiene un puyoncito muy endeblito, muy chiquinino, y no 
tiene fuerza para empujar. (Manuel Escobar, Villamanrique). 
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Tú tienes que ahondar hasta que llegue la raíz abajo, que tú calcules si 
tiene un par de cuartas el rábano, o cuarta y media, pues tienes que 
hacer un hoyo que tenga por lo menos cuarta y media y después taparlo 
bien con la tierra. (Manuel Escobar, Villamanrique). 

 Estercolado y abonado 

- Y, ¿qué alimento tiene que tener la tierra? 
- Estiércol. Yo le hecho estiércol, porque con el abono el rábano echa 
mucha raíz. Cuanta más raíz echa el rábano es peor, es más feo. (Antonio 
Pérez, Almonte) 

                                     
84 De forma general, porque nos han contado, y hemos podido verlos, sobre rábanos de 
hasta un metro de largos. 
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Siembra y reproducción 
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El rábano se seca, por eso se secan los tallos, porque ya el rábano se 
seca. Cuando llega su tiempo, que ya llega febrero o por ahí, o último de 
febrero o primero de marzo, el rábano está… se va secando, está 
cuajado. Cuando está cuajado, el rábano de abajo se seca, se queda nada 
más que la cáscara. (Manuel Escobar, Villamanrique). 

                                     
85 Es necesario tener en cuenta que la tierra, al estar ahondada, no debe ofrecer mucha 
resistencia. 
86 Algunos agricultores comentan que los rábanos una vez arrancados pueden estar dos 
días fuera de la tierra antes de ser trasplantados para semilla, aunque sigue siendo 
mejor y más seguro ponerlo en tierra inmediatamente después del arranque.  
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El rábano empieza a echar... se lleva ahí por lo menos un par de meses o 
tres hasta que ya se lía a echar ramas, venga ramas, y hay veces que 
coge el ramón un redondel de un metro o metro y medio. Por eso cuando 
los pongo ahí les hinco un palo en la esquina, un hierro en una esquina y 
otro en la otra esquina y cojo un cordón y se lo amarro para que no se 
caiga en el suelo, que vaya para arriba, porque si se cae al suelo, la rama 
que se cae, aunque tenga el simiente, se cae y no vale, y lo voy guiando 
para arriba hasta que ya veo que el rábano va cuajando, que ya [a] la 
vaina del rábano le va saliendo la flor… (Manuel Escobar, Villamanrique). 
 

                                     
87 Hemos de tener en cuenta que la época de producción de semillas es en verano, con 
lo que años muy calurosos o secos hacen necesario saltarse la falta de cuidados de la 
mata. 
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88 Algunos comentan que golpean la mata con un palo. 
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Riego 

                                     
89 Parece ser que el sitio donde se cambian también puede repetirse varios años sin que 
suponga merma para el tubérculo. 
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Cuidados tras la siembra. 

                                     
90 Las malas hierbas que salen suelen ser, como vimos en el caso de la acelga, las 
castañuelas, verdolagas y ortigas, entre otras, plantas comunes en la zona. 
91 La mayoría prefiere hacerlo a mano porque explican que los utensilios son demasiado 
grandes y al final quitan más rábano que hierba intrusa. 
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Hombre, yo siempre todos los años donde está la alfalfa para adelante 
pues tenía sembrado un poco de centeno temprano o así, y cogía un 
puñado de rábanos y lo tiraba en el verde, que se crían muy buenos, en 
el verde se crían muy buenos. El verde es donde se siembra el centeno, o 
has criado un cacho de cebada y has tirado un poco de rábano pero 
sembrado ya de raspa, de cebada o de centeno, y lo he tirado allí y ha 
salido. Cuando ya se ve que están por coger pues entra uno y los coge 
allí, y esos no pican, esos no pican, cuando lo tires tú por ahí en medio, 
aunque llueva, el rábano no pica. (Manuel Escobar, Villamanrique). 

Plagas y enfermedades 
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La paulilla se le conoce al rábano cuando pasa, y digo que será, que 
tendrá un veneno o yo qué sé, que cuando la paulilla le pica a una rama, 
el rábano la vaina que echa no es la misma que las otras. La vainita que 
echa se queda más cortita, en vez de tener cinco o seis simientes tiene 
uno o dos, dos o tres, y tiene otro color. (Manuel Escobar, 
Villamanrique). 

Los grillos atacan al rábano, a lo que nos comemos, entra para abajo en 
la tierra y hay veces que arrancas un rábano y tienes un cacho roído, y 
digo: «esto es de un grillo». (Manuel Escobar, Villamanrique). 

Recolección, uso y aprovechamiento 
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- ¿Cómo se sabe que un rábano se puede coger ya, que está bueno para 
comerlo?  
- El rábano cuando se pone siquiera como el dedo de gordo se sale un 
cachito de la tierra así como dos o tres centímetros. Sale un cachito así, 
de la tierra, el que va engordando. Ahora, si no lo ves salir, es que el 
rábano está delgadillo. Por eso, cuando viene uno o yo, pues como sabe, 
va buscando el que ya se ve en el suelo un cachete así. 
- ¿Cuándo la matita está más grande el rábano es más grande, no? 
- Claro, cuando ya está el rábano así, ya tiene las hojas más altas que los 
otros, y se conocen nada más que… digo «mira, aquel rábano que está 
allí que están las hojas más grandes, aquel rábano está gordo ya». Claro, 
porque ya el rábano ha empujado para arriba y los que están en el lado 
pues se han quedado abajo y ése está más alto. (Manuel Escobar, 
Villamanrique). 
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-El tostón es pan tostado. Coges su borraja92, su tostada, cortas del pan 
un cacho de arriba, un redondel de tostada y abajo otro cacho. Del 
panecillo ése se pueden hacer dos, uno arriba y otro abajo, y lo pones en 
la borraja, y su pescado allí, y después su rábano y su vino y lo que 
tengan por delante. Pero el rábano no se pone en la tostada, tienes la 
tostada en la mano y el rábano, cogías un cacho de tostada, un pellizco 
de sardina o de caballa y un bocado de rábano. 
-¿Y aceite se le echaba a la tostada? 
-Sí, hombre, aceite el que querías echarle. (Manuel Escobar, 
Villamanrique). 

                                     
92 Por borraja conocen en Villamanrique las brasas de la candela, lo que refiere en el 
fragmento es que se pone el pan en las brasas y se tuesta.  
93 Aunque nos cuentan que hay gente a la que le gusta tanto la tostada que la hace 
incluso en verano. El agricultor nos lo cuenta como una locura porque explica que ese 
tipo de comida basada en el pan es pesada, por seca, además de que hay que hacer una 
candela para tostar el pan, lo que hace impensable hacerla en verano. 
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Si hubiese llovido este año temprano, si hubiese llovido bien, ya hubiese 
aviado un cacho de ésos [una parte del predio], y ya habría rábanos 
tirados, porque ya… ya cuando empieza a llover que ya el personal 
empieza a hacer las tostás, pues vienen muchos del pueblo…  «vamos a 
casa del Tomaso a por unos pocos de rábanos…»  (Manuel Escobar, 
Villamanrique). 

- ¿Usted cuando vende los rábanos en la plaza vende las matas y todo o 
nada más que el rábano? 
- No, todo, eso se vende con la mata y todo. El que no lo quiera pues se 
le quita, y el que lo quiere pues se le deja la mata, se le deja la hoja. 
Muchos lo compran nada más que por la hoja, para los bichos, las 
perdices, los jilgueritos, los pajaritos (…) Por eso no puedo sulfatarlos al 
final porque, si no, se mueren los pájaros. (Antonio Pérez, Almonte). 
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Yo no sé si sirve para el estómago, yo lo que sé es que cuando te comías 
un rábano así con cáscara picante así, se ponía el estómago caliente, 
porque la picazón se quedaba dentro. (Manuel Escobar, Villamanrique). 

218



 

EL GUISANTE 

Introducción 
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Caracterización 

Porque ésos de altura [los modernos] echan mucho bosque y, en 
cuantito se pasan los días que se quede atrás uno, no hay quien se lo 
coma de duro que está el guisante. (Venancio Cano, Hinojos). 

                                     
94 La variedad comisario, aunque lleve muchos años en la zona, es variedad comercial 
que proviene de Francia, con lo que no se ha tomado en cuenta. 
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Ecología 
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En todo esto lo mejor es que la tierra esté humedecida, que si hay un 
terroncillo o lo que sea, así como un puño, pues ése lo muele, y si no en 
una vez, como pasas para allá y para acá, le dejas la tierra toda pareja y 
más llana. Después cojo la escardilla y cojo una guita95 y lo saco por 
derecho, para poner todas las matas de guisante derechas, después le 
pongo otra por aquí, y va por derecho. (Manuel Escobar, Villamanrique). 

El guisante siempre está debajo de la mata, hay que volver la mata para 
coger el guisante, porque se van para abajo. Hay mucho arriba también, 
pero hay más abajo que arriba. La vuelves así y si está enredada formas 
el lío y siempre la siembra uno más clarita, que le pertenece… Es mejor 
para uno y para la mata también. Para limpiarlos y para lavarlos y para 
todo es mejor. Además, que a mí me gustan las cosas claras, que le dé el 
sol. (Manuel Escobar, Villamanrique). 

                                     
95 Este procedimiento se explicó ya en el tomate y se realiza para alinear las matas para 
poder trabajar en sus calles una vez que se han sembrado.  
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¿La tierra buena para los guisantes? Pues esta tierra que es negrucia, 
que es la arena gorda esta negra96, que no es blanca como esa arena 
blancucha [las calizas en las que los guisantes no van demasiado bien] 
que hay, y ahí en el cerro ése pues se conoce también, allí en el cerro 
ése, como está el barro97, pues se cría el guisante más bajito, no cría 
tanto la mata, se queda la mata más chiquitita, aunque también se dan. 
(Manuel Escobar, Villamanrique). 

                                     
96 De este tipo de arenas ya hemos hablado en otros cultivos, son tierras que por tener 
alto contenido en arena son drenantes, pero a su vez a poca distancia tienen barros 
negros con alto contenido en humus que las hacen idóneas tanto para retener el agua 
como para el alimento en sí de la mata.  
97 Según nos explica el agricultor, el cerro al que se refiere está compuesto de tierras 
rojas de barro. Parece ser que, debido a que las raíces en el guisante son muy finas, no 
pueden romper el barro y por eso en esa zona se dan peores guisantes que en otro 
lugares en los que la tierra es más arenosa, más suelta. 
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Siembra y reproducción 

Las heladas no le hacen mucho daño, no es lo mismo que otra planta que 
la hiela, ésta no la hiela, por la mañana sí, cuando está grandecete se 
caen para abajo, pero ya con el sol se vuelven a poner buenas. Vamos 
que las heladas no las llegan a quemar, le pasa lo mismo que a las 
lechugas. (Manuel Escobar, Villamanrique). 

Antes de sembrarlos los guisantes se echan en agua. Cuando estén 
esponjaitos [a las 12 ó 24 horas] se sacan del agua y ya se pueden 
sembrar. (Antonio Pino, El Rocío) 
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- Lo siembra uno cuando está la tierra mojada y el guisante nace, y ya 
cuando empieza el estambre ése ya se va criando con la mijilla de jugo 
que hay, y de vez en cuando le cae un chaparroncito de agua, pues 
mejor. 
- ¿Entonces tú no los vas a sembrar hasta que no llueva?  
- Yo qué sé, ¿si no llueve para qué los voy a sembrar? En la tierra seca no 
va nacer, aunque yo echo todo el simiente, de guisante y las habas, las 
echo una noche antes en agua, que ya esté… Porque fíjate tú el adelanto 
de echar una haba seca ahí y con la tierra que tenga poca humedad, pues 
mientras que se hincha y no se hinca, tarda tres o cuatro días, y si la 
tienes en un cubo de agua ahí, la llenas esta tarde, hasta mañana por la 
mañana que vayas a sembrar, pues está la haba hinchada, gorda, que ya 
está llena, pues la echas en la tierra, con la mijilla de jugo que tiene, en 
vez de nacer en seis días, pues nacen en cuatro, porque ya tiene el 
adelanto de hincharse en la tierra. (Manuel Escobar, Villamanrique). 
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La flor, cuando ya van llegando las heladas, ya para febrero que ya van 
acabando las heladas, de cuando en cuando cae una, no es lo mismo que 
en enero que hay heladas todo el tiempo. En ese tiempo tardan menos 
las heladas, y empieza a echar las flores. (Manuel Escobar, Villamanrique) 

Cuando la mata tiene como una cuarta o así ya se fija uno, ya va echando 
las metías [brote nuevo] por la vera de las hojas, porque no son todas 
las hojas, sino de dos o tres hojas ya hay una metidíta de ésas, y cuando 
la mata se pone a esta altura [por la rodilla] a lo mejor tiene cinco o seis 
ramas de la mata. De la misma mata a lo mejor salen cinco o seis ramas, 
por eso no se pueden echar muchos guisantes tampoco. (Manuel 
Escobar, Villamanrique). 

                                     
98 Según los cuidadores, en la mayoría de las flores es casi inapreciable el principio de la 
vaina. 

230



 

Riego 

Cuidados tras la siembra 

                                     
99 El plástico se usa para que no salgan malas hierbas alrededor de la mata, de ese 
modo el agricultor se ahorra el trabajo de tener que estar escardando cada poco 
tiempo. Eso, sí, se hace necesario el riego como hemos visto.  
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Cuando la mata está ya grande, cojo la escardilla y quito la yerba que 
esté entre medio de las matas, le doy con la escardilla, pero lo que está 
pegado a la mata. Vuelco la mata y lo quito con la mano, para que se 
quede la mata limpia, o si no, la yerba es capaz de no dejar salir la mata 
para arriba. (Manuel Escobar, Villamanrique). 
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Plagas y enfermedades 
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Recolección, uso y aprovechamiento 

- ¿Entonces cómo se nota si la vaina ya está buena para cogerla? 
-Cuando la vaina está redonda, redonda, pues ya está como el dedo así 
dura, ya está dura, ya está el simiente cuajado. (Manuel Escobar, 
Villamanrique). 

- Y para cogerlas ¿las cortas o les tiras con la mano? 
- No, como va enganchada así, en un hilito muy endeblito, el hilito del 
cabo es así muy delgadito, y le haces a la mata así, al guisante así y lo 
doblas un poquito y se parte por el nacimiento del tallo, y sale la vaina 
entera. Pero eso es muy fácil. Ahora, lo que molesta mucho, es esto [se 
señala la espalda sonriendo]. (Manuel Escobar, Villamanrique). 

En siete u ocho días se pone la vaina que estaba aplastada con el 
guisante gordo, ¿no ves que le quitas la fuerza del otro atrás?, pues 
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engorda más el de adelante. Le vas quitando los primeros, los más 
pegados al troncón, se van quitando y el que tiene así que está aplastado 
como el dedo…, porque si le quitas al tallo éste que tiene delante dos o 
tres vainas de ésas que no están cuajadas, si le quitas estos dos o tres, a 
los diez o doce días o menos ya está esa cuajada también, ya ha 
engordado el simiente y hay que buscar la vida así, la vida de la mata y la 
vida de uno… Hay que ir quitándole lo malo a la mata de atrás, el 
tiradero de atrás porque, si no se lo quitas, algunas veces se te queda a 
lo mejor alguna vaina atrás, que no las has visto con las primeras, y en el 
segundo repaso que le vayas dando esa vaina está amarilla, y el guisante 
está más duro que un garbanzo. (Manuel Escobar, Villamanrique). 
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Le doy con el palillo, como eso se desgrana en un momento, pues ha 
habido algunas veces que había dos o tres almorzás [estimación de una 
cantidad algo imprecisa] en el suelo ya desgranados y ése para no 
partirlo [para no partir el grano que ya había caído] lo quitaba antes, le 
daba dos o tres palitos y miraba la mata, «ea, pues ya se han abierto 
todas», y antes de echar otra poca encima pues cogía la criba y lo 
venteaba y dejaba el guisante pelado y después echaba otra así, porque 
me lío así a pisotones y el guisantes es más tierno que el garbanzo y se 
parte, y así le sacaba yo el simiente ahí. (Manuel Escobar, Villamanrique). 
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EL HABA 

Introducción 
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Caracterización 
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- Entonces, ¿ya en la planta se ve cuál va a ser cada variedad? 
- En la hoja no se nota nada, pero en la flor ya se nota un colorcito ya 
más moradito, la flor, lo que es la flor. (José Espina, Almonte). 
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- ¿Y cuántas suelen tener, cuántas habas cada capirote? 
- Eso depende, hay vainas que tienen tres, y hay que tienen dos y hay 
algunas que tienen una sola. (José Espina, Almonte). 
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100 Los riparios son, como se verá en el capítulo de la vid, los pies agrios antes de 
injertarlos en dulce. 
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Ecología 

Si se siembran en agosto o septiembre pues salen  [los jopos] en la 
mata, ¡qué sé yo los que tienen!, y así más tardío pues echan menos, en 
vez de echar diez cacharros de esos [jopos], pues pueden echar cinco o 
seis, y eso lo que se come es la mata. Cuando sale eso que están 

                                     
101 Según nos comentan, se pueden sembrar desde finales de agosto pero es un riesgo 
grande porque puede proliferar mucho el jopo. 
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grandecetes, que estén así [rodilleras], ya va la mata cayéndose y ya 
no… no se seca. Y digo, pues anda, todos los años sembraba yo… para 
este tiempo [septiembre], la tenía sembrada y me he dado cuenta que 
poniéndola más tardías dan menos. Se queda la mata más chica, pero 
echa menos pinos [jopos] abajo. (Manuel Escobar, Villamanrique).  

                                     
102 Término con el que denominan al hecho de dar una cavada con el azadón. 
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- Antes no se conocía el abono, se sembraban habas, con lo que hoy 
valen, y cuando estaban las habas así [rodilleras] se traían los arados y 
se verteaba.  
- ¿No se cogían las habas?  
- ¡Qué se va a coger!, se dejaban para abono, y la vicia también, que 
viene a ser lo mismo que el haba. Hoy no se hacen esas cosas, se le echa 
el abono. (José Cano, Hinojos). 

Siembra y reproducción 

Como es en noviembre [cuando se empiezan a sembrar] les coge todo el 
invierno y a lo mejor se vienen muchas heladas, pues tardan más en salir 
afuera. Se conservan ahí debajo de tierra, ahí no se pudre ni se echa a 
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perder, pero… el ambiente del tiempo es el que las hace crecer más o 
quedarse paraditas. Eso es, cuando ya se van las heladas pues rompe. 
(José Espina, Almonte). 

El levante sí, el levante es muy bueno para la flor, porque cuando trae el 
levante casi siempre es más seco y al estar más seco pues no caen las 
rociadas que caen cuando es poniente, que están las habas más mojadas, 
por las mañanas, muchas blanduras y eso no es lo mejor. 
El levante le viene bien a toda clase de fruta, para la naranja, para la 
fruta, para el esquimo [flor del olivo]. Si le coincide a lo mejor que están 
haciendo los levantitos estos para el esquimo o para uva, pues le 
favorece mucho porque seca mucho lo que es el capullito de lo que sea, 
de la uva, de la aceituna o de lo que sea, al estar más seco no se pudre. 
(José Espina, Almonte). 

Cuidados tras la siembra 
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Plagas y enfermedades 
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Para la mangla se le echa unos productos que hay. Lo que pasa es que 
hay… la antiplaga. Es un proceso que tiene la naturaleza que una plaga 
se come a otra y nosotros cogemos y a lo mejor tratamos cualquier 
árbol, lo tratamos y a lo mejor matamos a una plaga que se come a la 
otra. Y a lo mejor hay unas plagas que son más resistentes a los 
productos que otras y ésa es la que prevalece, eso es, y la antiplaga es 
eso que estamos hablando, es la naturaleza que actúa así. Come una de 
la otra. (José Espina, Almonte). 

- ¿Y entonces, para la mangla y eso no le hacéis nada? 
- Sí, le echamos Rodó o le echamos otros productos que hay, como a los 
productos les pasa igual que a la cerveza, me refiero a que cada uno se 
llama de una forma pero todo es lo mismo. (José Espina, Almonte). 
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Si las siembro más tarde me he dado cuenta de que salen menos pinos, 
en vez de 20 pueden salir sólo seis o siete por mata. Eso no le hace 
tanto daño. (Manuel Escobar, Villamanrique). 

A la raíz, le ataca la humedad que es el mildeo. Le ataca y se ponen las 
habas blancas, así amarillo. (José Espina, Almonte). 

Recolección, uso y aprovechamiento 

Las habas normalmente siempre… para mayo se siegan, siempre para las 
cruces de mayo [el día 3] ya está el haba granada, con la simiente hecha. 
(José Espina, Almonte). 
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Ya para mayo se siegan con una hoz y se hace una pavea [manojo de 
matas secas], y cuando pasen a lo mejor diez o doce días ya está seca, 
se coge y se amarra y ya le damos golpes. (José Espina, Almonte). 

A las bestias se le echan las habas y todo, y la paja como le llamamos 
nosotros, que son los tallos de las habas, rozados… como si fuera la 
paja… ¡Uh!  Eso alimenta mucho, y no se le puede echar mucho porque le 
da dolor, le da dolor a las bestias por la fortaleza que tienen las habas. 
(José Espina, Almonte). 
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EL GARBANZO 

Introducción 
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- ¿Qué garbanzos plantaban aquí? 
- El negro, así liso, para el ganado y el blanco [garbanza blanca] para 
nosotros. (José Cano, Hinojos). 

El mulato  es más coloradito. Sin embargo el otro que es un poquito más 
gordo, ya es más rubio, y la garbanza es casi blanca. (Manuel Escobar, 
Villamanrique). 
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Caracterización 
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- ¿Porque la flor, el color, varía según el tipo de garbanzo, o no? Por 
ejemplo, ¿en los mulatos es amarilla, la de los chiquititos estos? 
- También. No es muy amarilla del todo, más bien blanquita, pero va 
tirando para amarilla. Así la mata que sale con una flor colorada... a lo 
mejor en la misma mata hay una flor colorada y ese garbanzo, ¿tú sabes 
lo que son?  
- ¿Qué sale el garbanzo diferente o qué? 
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- Que no vale, ése garbanzo ya no engorda más, así se queda, ése es el 
que tiene la flor medio colorada. 
- ¿Y tú qué haces, se la quitas? 
- Arranco la mata. 
- Porque al verle una flor roja ya una mata va a echar este tipo… 
- Cuando tú tengas una mata de garbanzos que tenga su flor blanca o 
amarilla, como sea la flor, y tenga una mata de esa con la flor roja, ese 
garbanzo es de estos malos. ¿No has visto alguna vez cuando has 
comido garbanzos que hay un garbanzo en el plato, uno negro? Esos son 
los que yo te digo (…) Y se lo arrancas uno porque a lo mejor hay 20 
matas de esas con la flor colorada. En un mata de esas sale algún 
garbanzo de esos y te echa a perder el montón, por eso las mujeres los 
cogen y tiran todos los malos estos. (Manuel Escobar, Villamanrique). 
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- ¿Y los garbanzos los siembra siempre en el mismo sitio o los va 
cambiando? 
- No, yo un año lo sembraba a lo mejor en ese lado, otro año más para 
allá, otro año en medio, según donde dejaba un cacho, si tenía simiente 
en aquella vera, al año que viene dejaba para sembrar allí unas pocas de 
habas, y si lo tenía otro año aquí en los medios lo sembraba aquella vera 
y echaba los garbanzos, para que no fuera los mismos rastrojos, por lo 
menos… para dejar un barbecho. (Manuel Escobar, Villamanrique). 

Ecología 

Para marzo, a primeros de marzo, porque dicen los viejos que «el 
garbanzo no vea el sol de marzo». Yo no sé por qué será, pero los viejos 
dicen que para marzo no se pueden sembrar… los garbanzos no pueden 
ver el sol de marzo, pues habrá que sembrarlos el nueve o el diez de 
marzo, mientras nace y no nace, ya se ha acabado marzo… (Manuel 
Escobar, Villamanrique). 

- ¿Cuánto siembras tú más o menos, un cachillo cómo? 
- Yo sembré no sé si eran 12 ó 13 hileras, unos 20 ó 25 m. (Manuel 
Escobar, Villamanrique). 
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- ¿Qué cantidad de garbanzo puede sacar usted de aquí? 
- De aquí, si no se echan a perder, pueden salir un par de sacos de unos 
50 kilos. (Manuel Escobar, Villamanrique). 

A esto, [a todo el predio], un año le echo [estiércol] a un cacho aquí, y al 
otro año pues le echo más para allá y así pues lo voy abonando todo. Y 
cuando termino por un lado pues empiezo otra vez por el mismo. Por eso 

                                     
103 Pero el uso de estiércol de gallina es este último es circunstancial ya que el que 
tiene es de sus propias gallinas, con lo que la cantidad no es muy grande. 

263



 

yo no echo aquí abono ni echo nada [químico]. (Manuel Escobar, 
Villamanrique). 

 

- Y el estiércol, ¿cómo lo echa, fresco o espera que se seque? 
- El estiércol lo tiro cuando se amontona ahí y si me hace falta pues 
vengo y lo tiro. Lo entierro con el tractor y me lo tapa o bien con la 
grada o con el cultivador, pero para taparlo mejor es la grada, y cuando 
ya le des un pase de grada, como la grada hace menos labor, pues le 
digo que le dé con el cultivador y le mete el cultivador y se queda esto 
más labrado. Porque el cultivador no es lo mismo que la grada. Tiene un 
brazo de casi un metro, le mete una cuchilla y lo deja todo labrado para 
abajo. Ni se hace terrones ni se hace nada. (Manuel Escobar, 
Villamanrique). 

Siembra y reproducción 

- ¿Y eso si ha echado ocho o diez garbanzos en la casilla, salen ocho o 
diez matas, no? ¿Todas juntas o cómo? 
-Sí, si no hay ningún bicho que se coma… cuando está apuyado, que se 
coma el puyón, pues nacen todos. 
- ¿Y no se estorban unas a otras? 
- Esos van todos juntos, eso para ver la mata de un garbanzo solo tienes 
que liarte a mirar pegado al suelo, porque cuando están grandes las 
matas ya empieza a echar el ramazón y tienes que buscar el que sale del 
suelo, un tronco solo. 
- ¿Y no hay que quitarle ramas ni brazos? 
- Cuanto más ramas tenga más garbanzos echa,… tú te vas al suelo, a la 
tierra, y de la tierra sale un troncón sólo, aunque arriba tenga un montón 
el garbanzo es el del suelo, un troncón solo, y arriba hay matas que 
echan cinco o seis ramas para los lados, y unas echan dos o tres, otras 
15 ó 14… según la salud que tenga también la mata… (Manuel Escobar, 
Villamanrique). 
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- ¿Cuándo empieza a echar la flor el garbanzo? 
- El  garbanzo empieza a echar la flor cuando está la mata grande, que la 
mata se queda… se endurece, pues entonces empieza a echar la flor. 
(Manuel Escobar, Villamanrique). 

Cuidados tras la siembra 

Plagas y enfermedades 
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- Entonces, ¿cuando se ponen enfermos los garbanzos que le pone 
adelfa? 
- No, antes. Cuando ya se van poniendo con los vasillos amarillos digo 
«pues a ponerla». Eso era un tío mío que era medio estudiante y vino un 
año poniendo de eso y digo «eso, eso va a ser para nada». 
- Pero, ¿hay que ponerlo con flor? ¿O eso da igual? 
- Nosotros…, yo lo he puesto unas veces con flor y otra sin flor, lo he 
puesto y se ha aguantado la enfermedad, se pierden algunas matas pero 
no tanto. 
- ¿Y qué enfermedad es? 
- Una enfermedad que le entra a las raíces. Le entra como hongos y seca 
la mata. Se va poniendo amarilla y se seca. A lo mejor hay algunas 
matillas secas pero se aguantan. Digo «¿sí?, pues eso cuesta poco, con 
una mata de esas» y cojo unas pocas de ramas y las hincas ahí. 
- ¿Y cuantas ramas le pone? 
- Mi sobrino que fue a Pilas a por pienso para las gallinas y lo cogió él 
mismo de ahí de la carretera que hay un par de matas, y le digo que no 
traiga mucho, que con unos trocitos para ahí en medio hay bastante. El 
otro día Vicente dice «los garbanzos estarán todos perdidos» y le digo 
«no hay ni una mata, con la hostia esa no se pierde», y estuvo viéndolo 
esa tarde para allá y dice «no hay ni una mata perdida», y digo «claro», y 
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me ahorro yo el líquido y el trabajo y todo. 
- ¿No le tiene que echar ningún producto? 
- No le tengo que echar producto ninguno. 
- ¿Porque para eso hay producto? 
- Aquí siempre hemos usado cucusan104, de cobre de eso que se le echa 
al olivo, el mismo. (Manuel Escobar, Villamanrique). 

- ¿Y hay que hacerle como a los tomates y otros tipos de… cuando 
empieza a crecer hay que hacerle alguna cosa a la planta? 
- No, echarle un poquito de … Yo casi siempre le echo cucusán… unos 
polvos azules que hay, no sé si habrá por ahí alguno todavía o se habrá 
gastado todo. Y lo cojo con la máquina y lo curo. Más que todo para una 
enfermedad que hay que le dicen el mildeo. Para aguantarle el mildeo. 
- ¿Cuándo se le cura más o menos para eso? 
- Pues cuando están grandecetes así los curo una vez o dos, y en diez ó 
20 días lo curo otra vez. 
- ¿El mildeo cómo es, qué es lo que le pasa a la mata? 
- El mildeo a la mata, unas veces se come la raíz o pone la mata amarilla, 
amarilla seca por arriba, se pone amarilla y ya esa mata no echa flor, se 
seca. 
- ¿Y eso qué se le echa antes de que eche la flor? 
- Antes y después cuando tiene el garbanzo y todo… (Manuel Escobar, 
Villamanrique). 

Recolección, uso y aprovechamiento 

Con una hoz vas cortando los troncones de las matas y las vas cogiendo 
en la mano. Si te caben en la mano tres o cuatro matas, como la mata se 
cría a esta altura, y por debajo es así, pues coges por debajo casi a la 

                                     
104 Cucusán refiere al producto Cuprosán, compuesto de cobre. 
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tierra y lo cortas, y luego te caben en la mano cuatro o cinco matas, 
cuando tienes un puñado que no te cabe en la mano pues lo pones allí, 
vas haciendo paveas, que son montones… el puñado para allá, uno para 
allá y otro para acá105, que vaya cruzado para luego cogerlo, y amarrarlo 
por donde no tiene garbanzos. Se coge una guita o lo que sea y se va 
amarrando. (Manuel Escobar, Villamanrique). 

Cuando ya la planta está seca pues la siego y la voy dejando ahí. Después 
tengo que rozar esto, que es una era grande. La limpio, quito el forraje, 
lo barro y lo tiro ahí [los haces de garbanzo previamente cortados] y 
viene el tractorista y me lo machaca. Da una vuelta así con el tractor y 
yo moviéndolos atrás con el palo hasta que ya está todo fuera del vasillo, 
pues ya le digo al tractorista «ya te puedes ir». Después lo recojo y 
cuando corre viento pues lo aviento, con una pala de madera y lo tiro por 
lo alto, va la paja para un lado y el garbanzo para otro, porque el 
garbanzo pesa más que la paja. Después, lo que quede ya en el suelo del 
todo, ya le recoge lo que hay, lo poquito que quede en el suelo pues le 
quito el polvillo que tiene y ya lo guardo en un saco. (Manuel Escobar, 
Villamanrique). 

                                     
105 Los haces igual que veremos en la sementera se hacen con pequeños haces en los 
que los garbanzos caen hacia la derecha y pequeños haces en los que los garbanzos 
caen a la izquierda. 
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- ¿Cuánto puede durar el garbanzo almacenado?  
- A mí en mi casa me duran dos o tres años. 
- Pero, ¿igual se puede lleva un garbanzo en un saco tres o cuatro años y 
está bueno, no? 
- Echándole polvos de esos que no se piquen, sí. 
- ¿Antiguamente también había esos polvos o no? 
- Antiguamente que yo me acuerde de primera no había eso, eso ha 
salido después 
- ¿Y se perdería un poquillo más, no? 
- Por eso calculaba uno para el año y nada más, se vendía mucho 
garbanzo para afuera o aquí para el pueblo. (Manuel Escobar, 
Villamanrique). 
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LA CEBADA 

 

Introducción  

- ¿Y vas a seguir sembrando ese tipo de avena y cebada, o no? 
- Yo qué sé, esto deja poco… el hecho de sembrarlo es por el ganado y 
por eso porque, si no, no lo sembraba siquiera. 
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- ¿Por qué, interesa más otro tipo de cultivo? 
- Eso y que antes que no teníamos agua [que era de secano] y eso… se 
sembraba esto, pero ya que tiene uno el pozo y todos los preparativos, 
es que no interesa, porque es que no te deja nada… como te descuides 
le tienes que poner el dinero, te cuesta a ti el dinero… Los que aún 
siguen cultivando las variedades locales lo achacan a que toda su vida 
han ido viendo eso y les tienen especial cariño, pero los nuevos no 
quieren ya eso. (José Manuel Sánchez, Villamanrique). 

- ¿Y cuál es la diferencia entre la cebada del país y las otras? 
- Dónde va a parar, [la cebada del país] da más grano y es mejor. Es más 
tierna a la hora de echársela a las bestias.  
- ¿El aspecto es igual?  
- [La del país] es más vigorosa, y más golosa para las bestias, y la paja lo 
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mismo ¡dónde va a parar… de una a otra! El grano de la nuestra es más 
alargado, el de la otra es más redondito y más corto. No es lo mismo, no. 
La del país echa más grano y es más larga. (José Manuel Sánchez, 
Villamanrique). 

Caracterización 

                                     
106 Las aurículas son apéndices con forma de orejas pequeñas, formadas en la unión del 
limbo (hoja) y la vaina (recubrimiento de la caña) y que abrazan el tallo.  
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107 Grano vestido quiere decir que la lema está pegada al grano y es difícil de separar. 
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- ¿Y la cebada se encama mucho, se dobla mucho la caña? 
- Como esté buena sí, donde se cría que se cría buena se cae mucho108. 
(Cristóbal Millán, Almonte). 

                                     
108 Comparada tanto con la otra variedad local como con variedades foráneas. 
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109 
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Primero tirabas el centeno o la cebada o lo que fuera y después tirabas lo 
otro, al mismo tiempo, y después lo tapabas… pero arrebujado no 
porque no sale bien, o sale mucho centeno en el puñado o mucha 
cebada, y así tiras primero eso, y cuando ya has tirado el centeno vienes 
y coges la cebada, o lo que sea, o la avena y se lo tiras encima ahí. 
(Manuel Escobar, Villamanrique). 
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Ecología 
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Esa no da mucho. Esa cebada si es buena y eso pues está entre 2000 kg, 
2000 y pico por hectárea, a tres no creo que llegue. (Cristóbal Millán, 
Almonte). 

- ¿Y si en un mes… empezó en febrero, en marzo ya está todo comido… 
cuánto tarda en salir otra vez la espiga a la cebada? 
- A los tres o cuatro días empieza a brotar otra vez, si llueve un poco y 
eso pues empieza a brotar al momento… cuando yo... si empiezo a 

                                     
110 Cuando se siembran juntas es porque están dedicadas al consumo animal en verde. 
Esas semillas no se van a guardar para el año que viene. Lo que se suele hacer es 
sembrar por separado en otro lugar del predio para recoger las semillas. 
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amarrarla [a la bestia] por aquí, cuando termine por aquí, esto ya está 
así, no pierde paso, conforme se lo va comiendo va brotando, ¿sabes? Lo 
vas viendo tú la reacción a lo tres o cuatro días. (José Manuel Sánchez, 
Villamanrique). 

Si lo dejo entrar ahora, por ejemplo en febrero, en vez de estar comiendo 
paja pues está comiendo verde, que alimenta más que la paja, incluso a 
lo mejor no le tengo que echar ni grano ¿me entiendes? Por eso he dicho 
de sembrarle aquí un cachito, que había que haberla sembrado a último 
de agosto. Si llego a sembrarla a último de agosto con las calores que 
está haciendo, está la cebada así de alta. (José Manuel Sánchez, 
Villamanrique). 

Siembra y reproducción 

El terreno, pues si echa forrajes, por eso se gradea antes de las primeras 
aguas, se le mata la otoñadilla que sale y eso y después está la tierra 
más limpia de hierba ¿no? (Cristóbal Millán, Almonte). 
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Es que como tú no le eches de comer, no se cría nada. Antiguamente no 
se le echaba nada… estaban las tierras de otra manera, no había tanto 
insecticida de esto ni tanto… porque es que yo a lo mejor no le echo 
nada a esto, pero éste a lo mejor le echa, y las aguas que traen muchas 
cosas, los correntiles de agua de tanto veneno como se le echa a la 
tierra… Antiguamente no se echaba nada… se sembraba… se quitaba el 
maíz y no se le echaba abono ni nada. Hombre, algunos echaban abono, 
el que podía le echaba una manita de abono, pero el que no, no le echaba 
nada. (José Manuel Sánchez, Villamanrique). 
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 Eso es, yo voy con el costal al hombro y yo por ejemplo voy meneando 
el pie derecho [con el pie derecho aparta un poco la tierra para hacer un 
hueco en la tierra] y voy tirando. Cargo [coge semillas del costal] y... 
pero esto todo sin parar, sobre la marcha todo, voy tirando, voy 
cargando, voy tirando, voy cargando… y así, y por donde yo veo que 
está cayendo el grano [de cebada por ejemplo], pues después vuelvo 
otra vez y voy viendo que está cayendo el grano [ahora de avena o 
centeno] donde me iba cayendo antes. Así se le dan dos manitas. (José 
Manuel Sánchez, Villamanrique). 
 

                                     
111 Sembrar a almelga refiere al área que alcanza el brazo al lanzar a voleo las semillas.  
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Depende el tiempo lo frío que esté tarda más o menos la planta en 
germinar. Hay veces que a lo mejor a los diez días ya está nacida, tarda a 
lo mejor diez días, 15, siete u ocho. Hay veces que se siembra y a la 
semana, porque está haciendo una temperatura buena y nace antes, pero 
bueno prácticamente 15 días, 15 día para allí nacían. (Cristóbal Millán, 
Almonte). 

El mejor, el más limpio, pues ése se deja para sembrarlo, el que tenga 
menos semillas de [mala] hierba, menos tierra, menos paja y palos. Ése 
es el que se deja. (Cristóbal Millán, Almonte). 

Dejamos por lo menos diez ó 12 sacos [aproximadamente 500 kg] para 
sembrar. Pues se deja en sacos, se deja… se coge del que mejor se vea, 
más limpio, de lo que cogemos. (Cristóbal Millán, Almonte).  
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Riego 

Yo lo riego porque… lo he sembrado para las bestias, para que no se 
pierda y se me venga rápido, y con el calor que está haciendo le he 
metido el agua. (…) El mismo día que sembré le metí el riego, porque el 
jugo que tenía era un jugo muy viejo y estaba muy hondo, y si no la 
riegas no germina. Es que si no la llegas a regar, no hubiese nacido 
todavía. Lo que pasa es que se sembró, se ha regado y con la 
temperatura que hace, pues al momento… al momento ha germinado. 
(José Manuel Sánchez, Villamanrique). 

                                     
112 Recordemos que la bestia comía directamente del sembrado y que la misma caña 
seguía produciendo espigas tras el primer pase del animal. 
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Cuidados tras la siembra 

- Yo no se lo hecho, porque a mi no me hace falta un herbicida ahí, 
porque si salen por ahí cuatro jaramagos los quito yo en cualquier 
momento. 
- ¿Cuando está así chiquitita o cuando está grande? 
- Cuando está grande. 
- ¿Se lo quitas a mano?  
- Claro, se lo quito yo a mano… a lo mejor ésta, que tiene 20 cm o por 

                                     
113 Es importante tener en cuenta que, como ya hemos dicho, la zona en la que se 
siembra esta variedad es más húmeda que la otra, con lo que ni siquiera en los primeros 
estados fenológicos se hace necesario el riego. 
114 Al no llegarles luz a las malas hierbas tienden a morir. 
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ahí, si tiene cuatro jaramagos pues se le quita a mano y ya está. (José 
Manuel Sánchez, Villamanrique). 

Plagas y enfermedades 

                                     
115 No se abundará en la explicación del coco porque ya se trató en el capítulo del haba. 
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A la cebada le entra una cosa negra, como porritas negras, no me 
acuerdo cómo le decían a eso, «¡ojú cómo está la cebada!», se ponían la 
gente segando todo negros, con eso. No sé cómo le decían a eso… tiñe, 
eso es, hay que ver el tiñazo que tiene esto… (José Manuel Sánchez, 
Villamanrique). 
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Yo siembro la antigua porque después las otras no se pueden sembrar 
nada más que dos o tres años. La cervecera ésta de dos carriles y éstas 
que vienen, ésas le salen una cantidad de tizón, se enferman rápido, pues 
a los dos o tres años de sembrar ya está, y a esta antigua pues resulta 
que esta no, se ve que no le entra, se ve a lo mejor alguna pero muy 
raro, muy raro. (Cristóbal Millán, Almonte). 

Recolección, uso y aprovechamiento 
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116 Aproximadamente en una semana la paja ya está seca, aunque si la temporada viene 
húmeda se tiene que esperar un poco más. La razón es que si se empaca con humedad 
la paja se pudre.  
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Para poderla trillar... porque antes había que segarla cuando estuviera 
buena y se dejaba secar un mes para trillarla, pero ahora no, ahora como 
lo que se hace es segar y trillar a la par, pues hay que esperar que esté 
seca en condiciones. (Cristóbal Millán, Almonte). 
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 [El grano de cebada caballar comparado con el de la cervecera] es más 
blando también y nosotros acostumbramos a echárselo en agua. 
Nosotros, esta mañana le echo de comer, por ejemplo, a lo mejor a las 8 
ó antes, pues echo el que se van a comer esta tarde y esta tarde se echa 
para mañana por la mañana, y es mejor, porque lo que pasa es que los 
caballos viejos el grano lo echan después muy entero. (Cristóbal Millán, 
Almonte). 
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- Encontrar la cebada nuestra es muy difícil y quien la tiene no la vende. 
- ¿Por qué? 
- Porque el que tiene [la cebada] tiene mucha tierra y la necesita para él, 
y para el ganado que tiene. Lo que pasa es que a mí me la cedió porque 
yo soy amigo suyo y me la cedió, y como él no tenía este año, porque se 
la comió toda con el ganado, pues yo se la tuve que ceder a él, 
vendérsela a él, que él ahí la tiene, para sembrarla este año… 
- ¿Pero si alguien viene y os la pide, vosotros la dais, es decir, la vendéis 
o no? 
- Yo no la vendo, porque yo la quiero para mí. No hay, y yo la poca que 
tengo no la quiero vender ¿sabes? Me quiero quedar con ella, que es lo 
que le pasa a él [al otro agricultor]. Él toda la avena que coja pues la 
necesita, porque tiene una piara de ovejas de 1000 ovejas y se la echa 
después en el invierno, y la que no la come pues la utiliza él para 
después, para simiente… 
- ¿Entonces si alguien viene y te quiere comprar 50 kilos, o 100 kilos? 
- Hombre, si es una cantidad de esa pues sí. (José Manuel Sánchez, 
Villamanrique). 
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