
 

EL CENTENO 

Introducción 

                                     
117 El raquis es donde están sujetas las inflorescencias. Raquis no quebradizos quiere 
decir que no se rompen fácilmente las espigas. 
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Caracterización 
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El centeno no es lo mismo que la cebada, esto tiene la caña sola, ¿no ves 
que no tiene ni hojas? Esto sale y echan dos o tres hojas y mientras más 
para arriba que vayas menos hojas tiene, le sale nada mas que la caña 
pelada, limpia, caña limpia, y aquí abajo echan dos o tres hojas, ¿no ves 
que no tiene nudos? (Manuel Escobar, Villamanrique). 
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¿Tú sabes lo que hacíamos cuando quitábamos el centeno118? Ararlo y 
sembrar maíz, sembrábamos maíz, pero ya el maíz lo íbamos echando en 
el surco, mateado, una mata aquí, otra aquí… (Manuel Escobar, 
Villamanrique). 

                                     
118 En este caso se solía sembrar el centeno para recogerlo en verde, con lo que era 
posible sembrarlo antes de periodo normal y hacerlo de forma escalonada. Podía 
ponerse en agosto y recogerse en enero, en vez de recogerlo en junio para paja. 
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- ¿Cuánto lleva con el centeno?  
- El centeno este llevo… siempre ha existido por aquí, llevo un montón 
de años, desde cuando yo he tenido razón de sembrar… Yo lo tengo 
desde hace 20 ó 30 años. 
- ¿Y no le degenera, no le bastardea el centeno? 
- Algunas veces bastardea... pero lo que hago es que lo cambio cada año 
de sitio. (Manuel Escobar, Villamanrique). 

Ecología 
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El primero que siembre no echa el simiente, echa nada más que la espiga, 
y para coger el simiente tengo que sembrarlo más tardío que ya cuaja. 
(Manuel Escobar, Villamanrique). 
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La arena es mejor que la tierra fuerte [de barros]. En la arena que yo lo 
tengo no es arena de esa blanca [de playa], es de esa gorda, más negra. 
El centeno se suele echar en las tierras que no valen para trigo y cebada 
y cosas de ésas. (Manuel Escobar, Villamanrique). 

                                     
119 A modo de recordatorio, el estiércol que se usa es de bestia y el abono se le echa es 
una vez que ya está sembrado. Cuando se ve la planta un poco débil se le pone urea 
espolvoreada en la tierra. 
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Siembra y reproducción 

- Entonces el centeno por septiembre, las primeras aguas, ya lo 
plantabas… 
- Plantábamos un cacho para tener comida porque todavía no había 
yerbas y éso [el centeno local] se venía antes, y para las Pascuas le 
estabas echando el centeno al ganado. El centeno lo poníamos para la 
salida del verano120, era la planta más temprana que había, para el 
ganado. (Manuel Escobar, Villamanrique). 

                                     
120 Por salida del verano refiere a que el centeno se usaba cuando los animales no 
tienen qué comer, que es a final de verano, cuando ya no quedan hierbas ni pasto en el 
predio para alimentarlos.  
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Riego 

Plagas y enfermedades 

Recolección, uso y aprovechamiento 
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Yo primero lo siego con la hoz, después cojo un haz de éstos, cojo un 
puñado y le doy dos o tres porracitos dentro de una caja de aceitunas121 
y se queda ahí el grano. Dentro de la caja no, la caja bocabajo... en la era. 
Después cojo un harnero y lo venteo122, le quito toda la porquería, lo tiro 
todo por lo alto en el harnero… y se queda ahí limpio, limpio el grano. 
(Manuel Escobar, Villamanrique). 

                                     
121 Las cajas de aceitunas son de plástico cuya base resulta en una especie de rejilla, 
con lo que los granos pasan fácilmente por ella y se quedan localizados debajo suyo. 
122 El aventarlo sirve para separar los últimos rastros de paja en las semillas.  
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Para la fanega de centeno uso un trillo de hierro, lo va moliendo y lo va 
moliendo, unas cuchillitas así y va cortando la paja. El trillo es largo, y 
lleva cuatro rulos atrás, cuatro rulos abajo y arriba tiene una plataforma, 
arriba de las cuchillas, y más para arriba tiene su sentadero, también y se 
monta en el trillo y vas dando vueltas por ahí. (Manuel Escobar, 
Villamanrique). 

Por la rajita esa de la caja de aceitunas se cae el centeno abajo y cuando 
tienes cuatro o cinco haces y a lo mejor tienes 20 ó 30 kg de centeno, 
pues está todo metido dentro de la caja abajo, debajo de la caja… salta 
mucho para afuera pero hay abajo un montón de centeno abajo, porque 
se cuela por la raja. (Manuel Escobar, Villamanrique). 

                                     
123 El proceso de barrido también se hace cuando se limpia con la mentada caja. 
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Para el ganado vacuno… la bestia caballar no lo quiere, mira que un 
borrico es duro para comer, pues tampoco se lo come [la caña de 
centeno], tampoco comía eso, nada más que el ganado vacuno. (Manuel 
Escobar, Villamanrique). 
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LA AVENA 

Introducción 

                                     
124Se entiende por unidad forrajera la cantidad de energía que aporta un kilo de grano. 
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- ¿Por qué se está perdiendo eso? 
- Se está perdiendo porque la gente joven siembran papas, sandías, y la 
avena no vale dinero. Este año sí tiene buen precio la avena, tiene buen 
precio, pero éste [su hijo] no ha vendido ninguna, éste se ha quedado 
toda con ella, para la mula.  (José Manuel Sánchez, Villamanrique). 

Claro, yo estos años atrás lo que he hecho es segarlo para heno, he 
vendido las alpacas bien y ahí me quedé con unas pocas, pero como ya 
son alpacas de dos años, y no se la come bien las bestias, y eso que son 
de heno, una caña muy gorda y muy basta, y no se la come bien, y sin 
embargo le echas alpaca, lo que es paja de avena del país, que es la que 
está comiendo ahora mismo, y se la bebe, se la bebe, por algo será,  que 
estará más dulce, una paja más fina y se la come. (José Manuel Sánchez, 
Villamanrique). 
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La avena da mucho grano y paja pero alimenta poco. La paja de cebada 
del país es la mejor que hay… la avena es buena, pero hay que echarle 
mucha avena a una bestia. (José Manuel Sánchez, Villamanrique). 

Caracterización 

Para sembrar se puede echar 200 gramos o por ahí, de 150 gramos a 
200 gramos puede echar [en cada almelga]. Es que eso es según, el año 
pasado esta avena que yo tenía aquí le gustó mucho al vecino, porque 
tenía mucho grano, ¿sabes? Dice: «la mía no tiene tanto grano como 
ésta», y es porque la suya no era del país, la suya era híbrida de ésas. 
(José Manuel Sánchez, Villamanrique). 
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El grano está en una fundita que echa la planta, le da uno con el dedo y 
sale el grano. Que no es como el trigo, la cebada no es como el trigo, el 
trigo está pelado, y la cebada y la avena traen una fundita. La avena trae 
el grano suelto, trae aquí como un zarcillito y lo trae suelto, y está uno 
por uno y la cebada no, la cebada ésta es la espiga y viene toda 
prensada. (José Manuel Sánchez, Villamanrique). 
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Nosotros le decimos a eso que regasta. Los bichos, que hay bichillos, se 
comen mucha y nosotros le decimos que regasta: «¡échale, que 
regasta!». Unos bichos que habrá ahí, yo no sé cómo serán, y se comen 
mucho… (José Manuel Sánchez, Villamanrique). 

Tierras de color oscuro. La tierra así con más cuerpo es más oscura que 
la más arenosa, las arenosas son más claras, así de arena. ¿No ves el 
cerrito ése?, es más arenoso y ahí no va bien. Vamos, si le pones abono 
las cosas se crían donde sea, pero la buena es ésta. (José Manuel 
Sánchez, Villamanrique). 

Siembra y reproducción 

318



 

Pues sale un puyoncito, y ya el puyoncito se hace una hoja, una hojita, y 
ya pues… ahora mismo [con unos diez u 11 días], como está tiene una 
hoja [de unos diez centímetros], ahora ya esa hoja se queda parada, 
ahora empieza a echar la otra hoja, y cuando ya echan las dos hojas ya 
empieza a subir para arriba. Y ya empieza a echar más hijos, desde abajo, 
en la raíz. (José Manuel Sánchez, Villamanrique). 

Cuidados tras la siembra 

                                     
126 Como con todo cultivo, la humedad es importante, pero si la hay en exceso puede 
hacer que las semillas no germinen porque, como dicen en la zona, se quedan arrecías, 
que refiere a que no tienen el calor necesario para que la semilla rompa. Si esta 
humedad persiste las semillas se pudren y mueren. 
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Plagas y enfermedades 
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Recolección, uso y aprovechamiento 

En sacas, en sacas de mil kilos, vamos hay mucha gente que… yo la 
empaco así porque es más fácil, que levanto el remolque, tengo una 
trampilla atrás, le meto la saca abajo y nada más que tengo que levantar 
la trampilla y por la trampilla pues lo voy llenando… que apenas tengo yo 
que bregar con la avena. Mucha gente que no tenga avío, pone ahí un 

                                     
127
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plástico y ahí mismo descarga la máquina y ahora tienes que ensacarla tú 
a mano… y yo la ensaco así porque tengo mis avíos y eso… tampoco es 
mucha cantidad. (José Manuel Sánchez, Villamanrique). 

Yo me quedo con unas pocas, pero el año pasado saqué yo de las dos 
hectáreas estas 1000 alpacas de heno. Y yo 1000 alpacas de heno 
¿quién se va a comer eso? Yo me quedé con 200, que tengo ahí todavía, 
y la otra pues la vendí toda. (José Manuel Sánchez, Villamanrique)  
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EL MAÍZ 

Introducción 
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Es que no es rentable. No es rentable porque tú no has visto los medios 
que hay de maquinaria, entonces donde hay unas tierras muy buenas, 
unas vegas muy buenas y como hay maquinaria... Pasa igual que con las 
patatas, el algodón, con muchas cosas..., con los ajos, coges una 
máquina y se lía a plantar ajos y lo que planta un hombre con un tractor, 
con una máquina de esas plantando ajos, pues necesita medio pueblo 
plantando ajos para.... Una máquina planta en el día qué se yo los dientes 
de ajo... Pues igual pasa con el maíz, que hay por ahí unas extensiones de 

                                     
129 En el capítulo de la avena aparecen las razones que son extensivas al abandono del 
cultivo de las gramíneas en la zona.  
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tierra que coge un tractor y se lía a echar... Granitos, granitos de ésos y 
siembra en un día qué se yo. Cuando llega la recolección pues hace igual, 
y con esos campos tan grandes y tan productivos pues merece la pena 
comprar esas máquinas, pero aquí no,  aquí se compra el maíz más 
barato que si lo crías tú. (José Espina, Almonte).  

Caracterización 
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Cuando compré el ganado tenía que sembrar más cosas que no sólo 
trigo. Entonces sembraba un cacho de centeno, otro cacho de cebada, 
otro cacho de avena, y a la par que iba quitando, que iba más grande, 
pues lo iba arando e iba sembrando maíz, así cogía dos cosechas, una de 
verde de cebada o avena o centeno, y cuando se quitaba el centeno, que 
era más temprano, pues iba echando maíz. (Manuel Escobar, 
Villamanrique). 

                                     
130 Conjunto de ramas, flores o frutos que nacen en un mismo eje y crecen en forma de 
pirámide. 
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Lo normal es a partir de marzo, pero yo lo he sembrado aquí  [en la parte 
baja de la huerta] hasta el 16 de junio. Pero eso es porque son años que 
las  primaveras se alargan mucho, se alargan mucho y lloviendo y a lo 
mejor deja de llover para la feria de Almonte [el 29 de junio], cuando 
sale la primavera, la primavera sale para el 21 de junio ¿no? pues yo las 
he sembrado ahí hasta el 16 de junio, dos días o tres antes de que 
acabe. Pero ¿por qué?, porque estaba lloviendo dos días antes. (José 
Espina, Almonte). 

                                     
131 Toda la finca está situada en una zona donde el nivel freático es muy alto, con lo 
que las partes más bajas tardan más en poder drenar el exceso. 

330



 

 Corte de la tierra 
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Siembra y reproducción 

Lleva uno puesto una chaqueta con un bolsillo y lleva aquí [dentro del 
bolsillo] a lo mejor medio kilo de maíz, y entonces hace uno así, con el 
azadón en una mano y la otra llena de maíz, da la cavadita, quita la tierra 
y echa el simiente que quiera, lo tapa con la tierra que está en el azadón, 
otra vez, da una cavadita, echa el maíz, lo tapa, se la da cavadita y ya al 
dar el tiempo de dar la cavadita ya tiene uno en la mano el maíz, «¡tras, 
tras, tras...!». Y así va uno por toda la tomiza134 para delante. (José 
Espina, Almonte). 

                                     
134 La tomiza es la cuerda que se pone para que los líneos salgan rectos. 
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Cuidados tras la siembra 
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Plagas y enfermedades 
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- Nosotros íbamos a las matas de maíz y decíamos «mira, mira, el maíz 
tiene rosquilla», y entonces íbamos por el maíz y «tac, tac, tac, tac, 
tac».... [reproduciendo el ruido que el tallo del maíz hacía al darle golpes 
para que en el zarandeo soltara los gusanos]. En los maíces se coge un 
montón de rosquillas porque cagaba una paloma y... la paloma pues... 
- ¿Y cómo se cazaban los pajaritos? 
- Por ejemplo si éste es un árbol y aquí venían los pajaritos, pues 
hacíamos así [un hueco en la tierra], y ahora se ponía la percha [un tipo 
de trampa de ballesta]. Cogíamos la percha, la abríamos, tenía dos 
muelles, lo abríamos, tenía un pinganillo, le poníamos la rosquillita y 
hacíamos así, tapábamos y dejabas nada más la rosquillita fuera. La 
rosquillita pues estaba viva y se movía... y entonces «¡uy!». Llegaba el 
pajarito, se tiraba el animalito y lo cogía y ya está, «¡cataplín!, 
¡cogido!»135. (José Espina, Almonte). 

Sí, la alondra136 tiene un estilo, coge las hileras de maíz y las escarba y se 
come el maíz. (José Espina, Almonte). 

                                     
135 Este y otro tipo de técnicas, con su correspondiente ilustración, puede verse en el 
libro de Rufino Acosta “Pan de Marisma. La caza como medio de vida en doñana”. 
(Acosta, 2002). 
136 La alondra que podemos encontrar en la zona es la alondra real, o moñúa, como 
ellos la llaman. 
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Recolección, uso y aprovechamiento 

- Un pasil era poner la mazorca de pie. Con lo que se parte para arriba 
[con la base de la mazorca para arriba]. Donde tiene la pelusita, la 
pelusita para abajo. Se hacía como un empilado, empilado todo, uno 
sobre otro, uno sobre otro pero todos de punta. 
- ¿Y eso para qué se hacía? 
- Para que se secaran. Y eso se quedaba allí catorce o quince días. Se 
apilaban de uno, no unos encima de otros, no, sólo uno. Los pasiles 
podían tener 50 metros cuadrados. Cuando se secaban había que 
echarlas en sacos, la mazorca entera, y los sacos se llevaban a la casa, al 
soberao o donde fuera, y ahora tenías que ponerte a desgranarlo. (...) 
Tienes que coger unas hoces, una hoz, le quitabas la punta a la hoz 

                                     
137 Sobre ella puede aparecer el típico moho negro que surge en las humedades de la 
pared. Si se deja que prolifere, sin recogerla, puede pudrir la mazorca ya es un síntoma 
de humedad. 
138 En la actualidad, como ya no siembra tanta cantidad, no se hace necesario llevar a 
cabo todo el proceso. Las formas más modernas incluyen máquinas para tractores que 
hasta desgranan las mazorcas.  
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porque, si no, se te venía al ojo. Le quitabas un cachito de punta así139 
- Porque le dabas con el canto, no con lo que corta. 
- Con el canto, con el canto. Y ponías abajo un ladrillo o un cacho de 
tabla, que la tabla era lo mejor, la tabla no parte las hoces. Se ponía 
abajo un tarugo de madera y se le daban golpes. Cuando ya estaba 
desgranado iban a los sacos otra vez, para las bestias o para sembrar el 
año que viene. (José Espina, Almonte). 

                                     
139 El agricultor nos explica que a las hoces que se destinaban a desgranar había que 
quitarles la punta porque lo que golpea a la mazorca es el envés de la hoz, con lo que el 
pico queda hacia la cara, por eso explica que podía ser peligroso para el ojo. 
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Las jalmas son como un depósito de tela, depósito de tela que está 

                                     
140 Es como un saco que está dividido en dos partes, de modo que lo que queda en el 
centro, lo que da a la columna del animal no va relleno. Bajo este saco, y cogiendo la 
parte del lomo del animal, se ponía y pone el lomillo que va relleno de centeno. 
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dividido en el centro, una parte cae en un lado [en un flanco del caballo o 
bestia] y la otra cae en el otro. Esto iba cosido. Cada saco llevaba un 
agujerito, una rajita así, pues por ahí es por donde se metían las camisas 
para que a las bestias no les hicieran daño los aperos o el que iba encima. 
Las jalmas esas las hacíamos nosotros de esparto, ahora ya las hay de 
muchas cosas, de cuero, de goma, de muchas cosas141. (José Espina, 
Almonte). 

                                     
141 Este agricultor, como aún utiliza el mulo para trabajar, sigue usando los aparejos que 
hemos descrito. 

340



 
341


	TABLAS_CARACTERIZACION.pdf
	TOMATE
	MELÓN
	SANDÍA
	CALABAZA
	ACELGA
	LECHUGA
	RÁBANO
	GUISANTE
	GARBANZO
	CEBADA
	CENTENO
	AVENA
	VID
	DAMASCO
	CIRUELO
	ALBÉRCHIGO
	ALMENDRO
	MANZANO
	PERAL
	MEMBRILLERO
	LIMONERO
	NARANJO
	HIGUERA
	GRANADO
	AZUFAIFO




