
 

EL MEMBRILLERO 

Introducción 
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El que tiene variedades antiguas es porque las ha sabido cuidar todo este 
tiempo, porque las ha cuidado y ha vivido de eso, porque como te he 
dicho antes, la granada, la gamboa, el membrillo, pues todo eso eran 
frutas para subsistir y pasar un invierno y otro. Ahora que han venido ya 
estos más modernos... (...) Antes, en las puertas de las casas, tenían 
detrás de la puerta una canasta o un canasto, con el peso al lado y las 
gamboas: «Déme usted un kilo de gamboas, déme usted un kilo de 
membrillos, déme usted un kilo de granadas... ». Se vendía como una 
cosa más del campo. Pero, claro, como han venido estas cosas 
modernas... ya eso... (José Espina, Almonte). 
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- Hay dos clases de membrillos, hay unos más delgados y otros más 
gordos. 
- ¿Qué clase tiene usted? 
- Nosotros el gordo ese. Antes se vendían todas esas cosas porque hacía 
la gente carne de membrillo en las casas y esas cosas, pero ahora no, 
ahora ya nadie hace nada porque ahora ya nadie sabe hacerlo. Porque es 
que ahora la gente no sabe hacer nada. (María Josefa Villarán, Almonte). 

- ¿Y cuántos tipos había? 
- Dos, la gamboa y el membrillo, que son los dos lo mismo. La gamboa es 
la gorda. (Ramón Panadero, Hinojos). 

                                     
170 En otras zonas como en el sur de Extremadura la gamboa, y no el membrillo, es la 
fruta indicada para hacer dulce de membrillo, por su carne más blanda, suave y jugosa. 
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- ¿Qué tipo de membrillo había? 
- F.: Uno. 
- D.: No, hombre, estaba la gamboa. 
- M.: Y el membrillo, que el membrillo era más chico y la gamboa más 
gorda. 
- ¿Y de membrillo sólo se ha conocido un tipo? 
 - F.: Los membrillos del Algarve de Marcelino no eran como estos de 
aquí... 
- M.: Ésos eran gamboas... en Gelo tengo yo una. No sé si es membrillo o 
gamboa… pero, vamos, sí es gamboa. 
- D.: Ahí se cogían dos o tres mil kilos todos los años de membrillo. Los 
cogían por camiones y después lo compró mi sobrino, mi hermano, pero 
después en lo mío cogí yo dos plantas y las tengo allí. 
- F.: ¿Y agarra? 
- V.: Tú coges una vareta y la clavas... y sale. Les pasa como al álamo, 
que agarra sin raíz, y la mimbre sin raíz, hay muchas plantas así... (Fidelio 
González, Diego Sánchez, Mariano Díaz, Venancio Cano, Hinojos). 
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- M.J.: Sí y se picaban todos [los ejemplares de nuevas variedades de 
membrillo]. 
- M.: Hay muy pocas, ahí en un campo pusieron unos que eran 
exagerados de gordos, pero… Por lo menos dos hectáreas de tierras o 
más y había hasta un guarda para que no se los robaran. Pero se 
perdieron todos. 
- M.J.: Se le perderían todos, sí. Eso se veía que se caían las cosechas ahí. 
Y eso lo dejaron secar. (María Josefa Villarán y Manuel Orihuela, 
Almonte). 

- Conozco nada más que el membrillo y la gamboa. Y yo creo que son las 
dos variedades que hay, gamboo y membrillo. 
- ¿Y membrillo también le queda a usted? 
- Un membrillo más gordo. Sí lo tengo, pero eso es una variedad nueva, 
que lo he injertado en gambó. Tengo unos cuantos de membrillos… 
- ¿Y de dónde se ha hecho usted de esa variedad? 
- M.: Pues de un vecino, que tenía membrillos, que los compró en un 
vivero y de ahí cogí yo plantas e injerté los gambóss en membrillos. 
(Manuel Acosta, Almonte). 

- La gamboa era igual, membrillo… 
- ¿No son dos cosas distintas? 
- No, que uno es más redonda, la gamboa, y el membrillo es más 
menudo. (Diego Sánchez, Hinojos). 
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- ¿Gamboa ha conocido mucho? 
- J.: Ahí lo tengo yo también. 
- ¿Y ha conocido varios tipos o nada más que uno? 
- J.: Varios tipos, uno como la cabeza de un… así de gordo y otro más 
chatito. 
- ¿Pero el gordo grande es membrillo o gamboa? 
- J.: Yo tengo entendido que es gamboa. 
- L.: Los que están allí abajo que son tan duros, los que yo le traje a esta 
mujer [la investigadora]. 
- J.: Lo que ocurre es que eso hay que entresacarlo y cuidarlo, pero 
como lo tenemos puesto en el vallado no se cuidada ni nada... lo que 
salga se le queda. (José y Luís Cano, Hinojos). 
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- M.J.: Le pasa igual que a los gambós, el gambó es más duro… tú ves allí 
dos gambós, que el otro día trajo él unas cuantas de gamboas y las 
hicimos compota porque esos están ya… de tantos años tener eso allí 
ya… yo tengo ya 67 años y los he conocido allí siempre puestos. 
- ¿Y membrillos también tienen? 
- M.: Sí, ¡uf! 
- M.J.: Sí, membrillos hay muchos allí, por allí en medio todavía. 
- M.: Los membrillos están perdidos allí hará 40 años. 
- M.J.: Y todos los años echan un montón, todos los años echan una 
cosecha que da miedo y no se labra ni nada y están hechos todos un 
rosal de tantísima mata como tiene. 
- Claro porque no se poda ni nada. 
- M.J.: Claro, porque eso es de mi hermano y mi hermano hace 40 años 
que el campo no lo arregla. 
- ¿Y los membrillos llegan a hacerse árboles grandes? 
- M.J.: Sí. 
- M.J.: … pero grandes. 
- ¿Y el gambó también? 
- M.: También, si lo preparas. 
- M.J.: No es tan vasto como el membrillo, el membrillo la mata es, el 
árbol es más fuerte. 
- M.: Más bravío. (Manuel Orihuela y María Josefa Villarán, Almonte). 
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Caracterización 

- ¿Y eso llega a ser árbol, el membrillo y el gambó? ¿O son más 
arbustitos? 
- Es un árbol claro, es un árbol, lo que pasa es que como nosotros no... 
no se cuida, pues se queda ahí hecho un... como te diría yo... 
- Como un arbusto... así... más como. 
- Un arbusto, silvestre, ahí hecho un... Pero si se alista desde chico pues 
se hace un árbol, claro. 
- ¿Y el gambó también se hace un árbol si se cuida? 
- También. Eso es [su apariencia arbustiva], porque como no se cuidan, 
se dejan un montón de varetas abajo..., y ahí se quedan... (José Espina, 
Almonte). 
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- Yo tengo gambós, que cojo todos los años la gamboa. Eso es más 
silvestre que… porque eso no es un árbol plantado, es un árbol… Bueno 
sería o lo mejor plantado antiguamente, que los antiguos aprovechaban o 
lo mejor en vez de poner otra clase de árboles, por ejemplo en la ribera, 
en sitios donde había corrientes de agua, pues o lo mejor ponían, ponían 
eso con la cosa de que no se llevaran la tierra y eso. Lo que son 
gambós… 
- ¿Cómo le llaman aquí al árbol? 
- Gambó. Gambó y gamboa [para el fruto]. (Antonio Soltero, Almonte). 
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- ¿Y la madera del membrillo y del gamboó es dura, o es blandita... cómo 
es, aguanta bien el sol? 
- No, no. No es la mejor, porque yo he visto gambóss que están 
quemados del sol, y membrillos. (José Espina, Almonte). 
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- ¿Las flores cuándo empiezan a echarlas?  
- La flor… echa una flor muy bonita. 
- ¿Sí? ¿Es grande o chica? 
- Mira, tú ves la flor que está ahí de la... esa flor es de la carrigüela. 
- ¿La blanquita? 
- Sí, pues esa es la flor de la carrigüela. Esa es más grande, parecida a 
ésa, pero dos o tres veces más grande. 
- ¿Y huele o no....? 
- No es aromática, no. 
- ¿Y cuándo las echa, en primavera así, en marzo o por ahí en mayo? 
- En la primavera. 
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- O sea, marzo o abril, más o menos. 
- Más bien para abril. (José Espina, Almonte). 

- ¿Pero la gamboa y el membrillo son la misma cosa? 
- Bueno, nosotros a la gamboa decimos membrillo. 
- ¿Y al membrillo? 
- Membrillo o gamboa es la misma… 
- Aquí no lo diferencian… 
- No, usted dice ahora mismo «membrillera, gamboa… », pues es la 
misma. Nosotros decimos aquí membrillera. (Venancio Cano, Hinojos). 
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El membrillo era muy chico y la gamboa era muy grande. El membrillo era 
una cosa así muy porruilla, y ya la gamboa era otra clase de membrillo. 
(José Cano, Hinojos). 

639



 

- ¿Y membrillos, cuáles ha conocido? 
- Dos. Membrillo membrillo y gamboa. 
- ¿Y cuál es la diferencia? 
- El membrillo es más chiquitito y más fuerte y la gamboa es más gorda y 
más carduita [con más caldo], más suavita. 
- ¿Cuál es el que más se ha comido aquí? 
- Los dos. (Antonio Medina, Hinojos). 

- ¿Y la gamboa entonces sabe igual? ¿O hay diferencias? 
- Sí, es lo mismo, es lo mismo. La gamboa lo que pasa es que para 
comerla uno, cuando uno es chiquitillo pasaba uno por ahí y cogía una 
gamboíta, las que estaban más amarillitas, y se liaba uno a comer 
gamboa. Es muy áspera, pero como no tenía otra cosa uno. No había 
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peros, no había ésas, ni había... ni yogurt ni cosas de esas, y con eso nos 
aviábamos. 
- ¿Y el membrillo es más...? 
- Es más duro. El membrillo es más duro que… 
- ¿Y la piel del membrillo, o sea el tacto, es más dura que la de la gamboa 
o es igual...? Porque como tiene pelitos… 
- El gambó también tiene pelitos, pero el gambó es más... Pero el 
membrillo es más duro, más duro, más silvestre. 
- ¿Y es más fuerte que el membrillo, es más agrio o más...? 
- Es más áspero, más… ¡uh! (José Espina, Almonte). 

- M.J.: Sí, la gamboa, para la carne de membrillo, es más rica, más fina, el 
membrillo es más áspero. Y muy duro para partirlo. 
- Y se ponen las manos negras, se oxida todo 
- M.J.: Negras, negras, las manos y después yo he pelado… porque, ya 
ves, para hacer 20 kilos de carne de membrillo he pelado a lo mejor dos 
cargas de gamboas… de todo he hecho yo en el campo, de todo. 
- ¿El membrillo dura también mucho?  
- M.J.: Uy, que si duran, en el árbol eso dura…, que se aborrecen todos, 
se secan, se ponen negros y aborrecidos. 
- M.: Como no los quites, no se caen, están ahí… 
- M.J.: Ahora, como tengan la mosca, pues se caen como la naranja y 
como todas las cosas. (María Josefa Villarán y Manuel Orihuela, Almonte). 
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Ecología 

- Los nuestros son los que quedan, todo el arroyo estaba lleno, se han 
secado todos. 
- ¿No tiene ninguno el árbol ahora? 
- No tiene ninguno, todos podridos. Se tenían estos árboles, el membrillo 
y los granados, en las lindes para hacer un poco de resistencia al viento. 
A lo mejor en una regadera, yo los tengo en una regadera, para aguantar, 
porque eso echa una raíz y le da un bocado en la tierra que... y por eso lo 
tengo puesto en ese sitio. (Diego Sánchez, Hinojos).  

- Entonces el membrillo y el gambó son muy agradecidos ¿no?, porque 
no se les hace nada y dan. ¿Y cuántos años llevarán ahí?, ¿el gambó 
llevará más? [se habla delante de varios ejemplares de membrilleros 
locales]. 
- Ésos no lo sé, ésos no los he puesto yo [son anteriores a él]. Yo tenía 
unos que estaban allí abajo. Hay membrillos para allá. Allí abajo hay un 
regajo y allí hay membrillos que tendrán ¡bah! más de un siglo. 
- ¿Y no los cuida nadie, están ahí en el camino? 
- Ahí están, ahí están, y ahí se llevarán... Eso es medio arroyo. Es medio 
arroyo porque viene agua de la carretera de Los Cabezudos, por allí, y no 
es igual que esto, que esto tiene agua nada más que de ahí mismo. Aquí 
viene el agua de más lejos y en el invierno es medio arroyo esto. Y los 
ponían la gente, los ponían ahí para protección de la tierra para que no se 
la llevara, no le hiciera cárcava. Cárcavas le llamamos nosotros cuando se 
desbarranca, cuando se hace una barranca en el borde de la gavia, una 
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barranca y por ahí se vacía la tierra. Por eso le poníamos nosotros los 
membrillos y los membrillos cogen y le dan un bocado a la tierra con las 
raíces y aguanta la tierra, y por eso se ponían los membrillos y los 
granados en las corrientes de agua. (José Espina, Almonte). 

- ¿Y duran mucho los árboles esos? 
- Sí, son muy resistentes a la naturaleza. 
- ¿Cuántos años pueden durar, 20 años o más? 
- Mucho más. 
- ¿Más? ¿40? 
- Más, dura muchísimo. (José Cano, Hinojos). 

Es una planta que es muy resistente, es muy resistente a la humedad 
¿sabes? Se cría donde quieras, pero en la humedad se cría mejor. Pero 
normalmente nosotros siempre los hemos puesto en las gavias, estorba 
menos y, después, que es más resistente a la humedad. (José Espina, 
Almonte). 
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- ¿Y la fruta cuándo empieza a darla [después de plantar un esqueje]? 
Después de que agarre y todo... 
- Eso… unos cuantos de años. Tres o cuatro año. Sí, eso criándose bien 
¿eh? (José Espina, Almonte). 

Manejo del suelo y riego 

- ¿Y tú no le echas abono ni eso nunca o alguna vez que tú lo veas más 
agachado...? 
- Al membrillo no le echamos nosotros nada. 
- ¿Y se mueve la tierra una vez que ya está la planta agarrada y hay 
arbolito, se mueve la tierra alguna vez...? 
- Nosotros, como no nos hemos dedicado nunca al gambó ni al 
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membrillo... directamente como por ejemplo en el olivo... pues como te 
he dicho lo hemos sembrado siempre, o plantado, en los bordes de las 
gavias y con la labor que se le ha dado a la tierra pues se ha ido aviando 
él. Es un árbol ahí como... silvestre. 
- Que no se le hace nada directamente a él ¿no? 
- No, no, no, es un árbol silvestre. (José Espina, Almonte). 

- No ha visto por el campo que diga... «allí hay un membrillero... » 
- A.: Sí la hay, por aquí más abajo. Manuel [su vecino] los tiene, allí 
puestos en la linde, en la finca... salvajes. 
- ¿Salvajes porque nunca crece manso? ¿Aquí siembran la estaca en el 
suelo o siembran la pipa? 
- A.: No, se siembra la rama, un trozo. 
- Que no sale salvaje, entonces sale... 
- A.: No sale salvaje, me refiero salvaje porque se pone en las lindes y no 
se pone en medio de las fincas para labrarlos y cosas de esas. 
- C.: No los cuidan. Siempre en las lindes… 
- A.: En las faldas de los arroyos, porque eso necesita mucha agua, y no 
los cuidamos. 
- ¿Pero que no salen silvestres? 
- No, no. (Antonio Medina y Carmen García, Hinojos). 

- Si la tierra promete que tiene humedad, pues no hace falta regarlo. 
- ¿Tú lo riegas cuando...? 
- Yo no, no porque ¿tú sabes lo mejor de todo qué es? De vez en cuando 
darle una gavita. Mover la tierra así alrededor, que se cava la tierra, se 
cava «chas, chas, chas» [reproduce el sonido de la azada] y una vez que 
está cavadita la tierra se enjuguece y las plantas eso lo agradecen mejor 
que echarle agua. Porque el agua, se empica, con el agua [se 
acostumbra] y resulta que... tiene que estar uno muy constante después 
echándole agua porque ya se ha empicado... (José Espina, Almonte). 
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Reproducción 

Se cogía un palo [de membrillo], se clavaba y ya está, igual que si fuera 
un olivo. (Diego Sánchez, Hinojos). 

- ¿De la pepita no sale el membrillo? 
- M.J.: No, vamos, yo no sé si de las pepitas sale, pero yo no he 
sembrado nunca, siempre hemos plantado de otro, pero vamos. 
- M.: Siempre lo hemos sembrado de otro. 
- ¿Porque echa muchas varas no?  
- M.: Sí, echa muchas varas. 
- M.J.: Pues me parece a mí que el hueso de la gamboa nace. Porque 
aquel tiene el culito allí pegando al pozo nuestro, ése es un gambó 
antiguo y ése ha sido nacido allí, no ha sido plantado, ha sido nacido. 
Habrá cogido las mismas de mi hermano que se han rodado por la riada y 
como aquello es una gavia pues allí se ha quedado y ha nacido allí. 
- Y entonces puede… 
- M.J.: Sí, porque yo muchas veces le he preguntado a Manuel «¿tú has 
plantado? », y dice «no, no, no, eso ha nacido ahí sólo». Y eso ha nacido 
de las mismas gamboas de mi hermano que le han rodado… 
- ¿Y sale dulce, o sea, que no es como otras cosas que sale bravío…? 
- M.J.: Dulce, buenísima la gamboa. 
- M.: Sale dulce. (María Josefa Villarán y Manuel Orihuela, Almonte). 
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- Los membrillos, ¿cómo se plantan? 
- M.: Lo mismo que todo, clavándolo en el suelo. 
- M.J.: Lo mismo, con un varetón se hace una peanita así y se planta. 
(Manuel Orihuela y María Josefa Villarán, Almonte). 
 

- Es lo mismo, tiene el mismo proceso que el olivo, es igual, es 
exactamente lo mismo. 
- ¿Qué haces para plantarlo? 
- Lo mismo, un cachito de palo, un cachito de palo, y se... se pone por 
ejemplo en el borde de una gavia de ésas, bien una barra de hierro para 
hacerle el agujero. Entonces se hace «pin», se clava y se deja esta 
hondura ¿no? y entonces se mete el cacho de palo y se puede hacer... se 
ataca... ¿sabes lo que es atacar? [compactar la tierra]. Para que no 
queden huecos en el palo con el agujero que le has hecho, porque si se 
quedan huecos la raíz no prende. Entonces se ataca y una vez que está 
atacadita pues... (José Espina, Almonte). 

- Entonces las varetas de dónde se cogen ¿de las que nacen de la raíz de 
un árbol que ya está plantado? 
- Eso es, un cacho de vareta ¿tú no ves aquellos que están allí? 
- Sí. 
- ¿No tienen muchas varas...? [se refiere a chupones] 
- ¿Que salen de la misma raíz no? 
- Exactamente, salen del mismo tronco. Esa vara se coge, se corta... una 
cosita así. 
- ¿Como dos cuartas? 
- Una cosita así, exactamente. Se corta una cosita así y... normalmente 
siempre se entierra en la tierra un mes antes de clavarlo. 
- Ah para que vaya naciéndole... 
- Para que se enverdine, para que se enverdine. Se quede así blandito. 
(José Espina, Almonte). 
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- ¿En qué tiempo se suele sembrar un membrillo y un gambó? 
- Para marzo, cuando empieza ya la yemita a brotar, que se meta en 
celo. Siempre nosotros decimos eso. Esta enterrada en la tierra y la 
planta cuando llega su tiempo pues se encela y entonces empieza a 
echar las yemitas, y entonces se mete en la tierra y ya... prende mejor. 
(José Espina, Almonte). 

- Exactamente, que se da a que lo injerten en otras variedades como la 
pera y como el pero. 
- ¿Pero no al revés, no? 
- Al revés no. No, porque te lo voy a explicar, tiene que ser siempre el 
patrón, el padre más fuerte que el hijo. Me explico: al ser el padre más 
fuerte que el hijo, lo que injertes allí te aguanta. Si es al contrario pues 
no. (José Espina, Almonte). 

- Algunos dicen que se puede injertar con pero. 
- Con pero y con pera. 
- Pero dicen que era muy lento de crecer el membrillo y no terminaba de 
funcionar. 
- Sí sale, pero vamos, son cosas que se bichean mucho... Tú lo puedes 
injertar en pero, en pera… en todas las cosas que tenga pepita. Lo que 
no se le puede meter a la membrillera es una cosa de hueso. Las cosas 
de hueso a las cosas de hueso. El damasco al almendro, tu puedes 
hacerlo.. las cosas de hueso. Pero todo lo que tenga pepita... (José Cano, 
Hinojos). 
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- ¿Y por qué se hace lo del injerto en peral, porque tiene más fuerza el 
membrillo, el pie de membrillo? 
- Exactamente, el membrillo es más... es más fuerte. 
- ¿Y con el gambó también se hace lo del injerto? 
- Lo mismo, pero el membrillo es más, es más duro. 
- ¿Mejor el membrillo?, ¿Más fuerte? 
- Sí. (José Espina, Almonte). 

- Este puede ser injertado en pera. 
- El membrillo lo injertan en pera... 
- La planta sí... 
- ¿Y en pero? 
- También, es la misma pipa. 
- ¿Y la gente lo suele hacer aquí? 
- Se suele hacer pero no se hace mucho porque esto tiene una madera 
que cría  muy poco, una madera que tiene un crecimiento muy lento, la 
madera del membrillo. 
- Y es una madera que no puede aguantar... 
- No, sí aguanta, lo que es otra cosa. La pera y los peros tienen una 
madera de un crecimiento muy grande, entonces al injertar el palo aquí 
éste crece muy poco, éste de abajo [el membrillo] crece muy poco, y 
éste de arriba crece mucho, y lo parte enseguida. 
- Eso es lo que decía, no tiene madera para aguantar... un manzano 
cargado... 
- Eso es, no tiene madera para aguantarlo. (Antonio Medina, Hinojos). 

- ¿Y los injertos qué los hacían, por yemas o por…? 
- M.: No, por espiga. 
- M.J.: Mi padre los hacía por espigas. 
- Porque eso tiene que tener un tronco de gambó que sea… 
- M.: Claro, lo mínimo así, una cosita así para que tú le puedas hacer 
siquiera tres yemitas o dos yemitas. 
- ¿Y luego se dejan todas las yemas? 
- M.J.: No, le ponía dos o tres 
- M.: Sí, tú vas viendo que tiene muchas, pues le cortas una. 
- Según como vaya tirando… 
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- M.: Claro, para que vaya haciéndole forma al árbol. (Manuel Orihuela y 
María Josefa Villarán, Almonte). 

Poda 
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- Y la poda ¿qué se hace, se limpia? 
- M.: Nada, no se hace nada. Hay poca gente pero los que lo tienen están 
todos perdidos. 
- M.J.: Bueno, pero antes se limpiaban los membrillos, porque tú mismo 
[se dirige a su marido]  los has limpiado los que estaban all íy los hacías 
un árbol sólo. Le quitaba todos los rosales que tenía por debajo, le 
dejaba un pie sólo y se criaba en un pie sólo. 
- Claro, un pie grande que creciera y se hiciera un árbol. 
- M.J.: Un árbol grandísimo se ponía. (Manuel Orihuela y María Josefa 
Villarán, Almonte). 

- ¿Y podar, se poda? ¿Se va arreglando...? 
- Si hay algunos que son curiosos y les gusta tener los árboles 
arregladitos, pues a lo mejor les da un repasito. 
- ¿Tú los podas? 
- Yo no, yo no echo cuenta en eso. (José Espina, Almonte). 

- Entonces, si no cuidáis el membrillo y el gambó ¿tampoco quitáis frutos 
para que salgan más? 
- Nada, la que vino, vino, como dice el refrán «la que vino, vino y la que 
no, vinagre», eso es. (José Espina, Almonte). 

Plagas y enfermedades 

- Y a ese árbol imagino que, cuando se araba y se sulfataba el resto de lo 
que hubiera allí, se sulfataba el membrillo… 
- Sí, pero fíjate lo que yo te digo. Le hemos echado este año y el año 
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pasado y eso. Como hay allí dos o tres olivos a la vera, pues le damos un 
repaso, ya de última hora, precisamente para la mosca. Ves tú, para el 
gusano que le sale mucho gusano y eso, el Rodó no le hace nada, hay 
que buscar otros líquidos más... cualquier otro veneno de esos fuertes, 
¿comprendes? Y se lo hemos echado a la membrillera pero le entra el 
gusano... le entra el gusano a la membrillera. 
Pero la membrillera, y ya te digo, como no es una cosa que... [no 
predomina su carácter productivo], ahí esta puesto para que sujete las 
aguas y esas cosas… (José Cano, Hinojos). 

- ¿Los gambós y los membrillos tienen plagas? 
- Sí, sí. 
- ¿Y qué plagas le suelen salir? 
- Bichillos igual que el olivo, eso es, bichillos del olivo, palomitas de esas 
del olivo, lo que pasa es que como es tan resistente no le hace falta 
tratarlo. 
- Igual de no haberlo tratado nunca también se hacen más resistentes 
¿no? 
- No sé. Eso es un árbol muy resistente, eso es muy silvestre. El gambó y 
eso, es un árbol que no son delicados. Tú ves, un árbol que es muy 
delicado el melocotón, el nectarino y eso... eso es horroroso, eso lo ves 
este año bueno y al año que viene lo ves que no sale. (José Espina, 
Almonte). 

Recolección, uso y aprovechamiento 
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Antes se comía todo lo que había, los membrillos duros... Hoy ya no se 
quieren ni los buenos. (José cano, Hinojos). 

Para casa [es el destino del membrillo], porque antes, como no se 
conocía lo que se conoce hoy de fruta… Como el pero...el pero antes 
para comerse un pero o una castaña, pues lo comíamos nosotros de feria 
en feria, de Todos Santos, de feria en feria de Todos Santos probábamos 
nosotros los peros. Pues, entonces, como no había de eso resulta que 
teníamos nosotros las granadas, el membrillo, el gambó... Y antes 
también nos dedicábamos, nuestras madres, a hacer como compotas. Y 
entonces pues nos sabía a nosotros a azúcar, como se suele decir, 
porque no había nada. Eso era como un manjar para nosotros. (José 
Espina, Almonte). 
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- (...) Para asar [los membrillos y gamboas]. Mi madre cogía y el día que 
amasaba al horno teníamos un horno allí y ella amasaba allí, cuando 
después que sacaba el horno aplanaba el borrajo que tenía para cocer el 
pan, ahora los cogía [las porciones de gambó y membrillo] y los tendía en 
el horno y los tapaba, y los traía por la mañana y estaban jugositos, con 
una pringuecita [del azúcar disuelta], riquísimos. 
- Como las manzanas asadas. 
- Igual, igual, igual. Entonces se ponían tiernos, tiernos, tiernos, porque 
se queda toda la carne… (María Josefa Villarán, Almonte). 
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LOS CÍTRICOS 

Introducción 
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EL LIMONERO 

Introducción 

- Los limones (…) antiguamente había muchos en las casas, ¿no? 
- Sí, en los corrales había muchos. 
- Y eso ¿por qué? 
- Porque era donde se criaban, en los corrales, porque le echabas agua, y 
si no le echabas agua, como estaba enladrillado aquello, aquello siempre 
tenía jugo abajo, ¿comprendes? Y el limón pues tiraba de allí, aunque 
luego se raje, aunque no le tiraras un cubo de agua nada más con que 
fregaras el corral, o regaras el corral, con eso era bastante. (Diego 
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Rodríguez, Villamanrique).  

-Y tipos de limoneros, qué tipos de limonero ha habido por aquí? 
- Bueno, aquí el limonero, pues le llamamos limón. 
- ¿No conoce limones con el ombligo y limones sin el ombligo? ¿Unos 
más redonditos y otros con un ombligo echado fuera?  
- Sí, yo conozco los lisos y otros que tienen un pico, pero en general le 
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llamamos [se levanta a coger uno], es que da la casualidad, mira. 
- Ése tiene ombligo. 
- Éste tiene ombligo, [repite las palabras  para convencerse]. 
- Aquí lo conocen más como lunario o no lunario, ¿no? 
- Lunario o no lunario y limón, nombre limón, sólo. 
- Y ¿quién puede tener limón lunario de esos? 
- Lunario, ahí mismo está uno [en su patio], ahí está el corral... que está 
un lunario. 
- ¿Y el lunario tiene ombligo? 
- No lo he observado eso, yo no... aquí hay... Mira, ven para acá [al patio] 
porque aquí tengo yo... unos pocos de limones que he traído yo del 
campo, [coge uno], este no parece ombligo... este sí, ¿no? (José martín, 
Almonte). 

- Del limonero quería que me hablaras hoy, el que tú tienes allí, ¿qué 
limonero es el que tú tienes? 
- ¿Qué clase?, pues yo, si te digo, no lo sé.  
- Pero ¿es un lunario?, que se suele decir… 
- Lunario sí es, todas las lunas echa flores, y si hay buen tiempo siempre 
cuaja alguno… Pero eso, que si le cae mal tiempo pues no las cuaja, 
pero… siempre cuaja alguna, aunque esté escondidillo por ahí, en el 
respaldar ese o lo que sea, siempre cuaja alguna. (Diego Rodríguez, 
Villamanrique). 
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- ¿El lunario que usted tiene aquí es también antiguo? 
- El limonero ese sí, ése lo puse yo hace unos pocos de años y tiene que 
tener ya unos 15 años o para allá. 
- ¿Y de dónde lo trajo usted? 
- De una huertecita que hay ahí a la revuelta aquí a la izquierda, que le 
decían José Rocío, se llamaba el hombre, y tenía un lunario de esos allí y 
allí fui por un varetón. Le saqué una yema y planté el limonero… que era 
agrio, y lo volví a injertar en lunario. 
- ¿Y eso lo recuerda usted de la zona, del país antiguamente? 
- Sí, sí, hace ya un montón de años que tenía ése. Yo no sé dónde iría por 
él, por el lunario ese, que era lunario y nos hemos hecho de la casta esa. 
Muchos se han hecho del lunario ese. No sé si existirá, porque eso lo 
vendieron, lo compró otro y no he estado más en la huertecita esa… 
existirá porque eso dura muchísimo, un limón dura más que uno. (Diego 
Rodríguez, Villamanrique). 
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- ¿Qué tipos de limones han conocido? 
- El natural, yo el natural. 
- Yo he visto algunos redondos y otros con ombligo además. 
- Sí los hay con ombligos. Éste mío es lunario, éste tiene limones gordos, 
así es el más chiquitito y tiene poros. 
- ¿Pero tiene ombligo o no tiene ombligo? 
- No, éste también es como natural. 
- ¿Redonditos, no? 
- Sí. 
- ¿Y tiene puyas el limonero? 
- Mucha puya, mucha. (Manuel Orihuela, Almonte). 

Caracterización 
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- ¿Hay varios tipos de limonero o nada más que hay de uno? 
- Sí, claro, hay unos pocos tipos, los hay que tienen puyas, y otros que 
no tienen puyas. Unos que son más bravíos que tienen puyas, y otros 
que no tienen puyas. 
- ¿Y de cuáles son los que tiene usted? 
- Yo tengo el que tiene. (Antonio Pérez, Almonte). 

Bueno, y el limón que tengo yo en la granja, que será el criminal más 
grande que hay en el mundo, tiene cada puyas así... no hay quien sea 
capaz de coger un limón [por las dimensiones del árbol y las púas que 
tiene]. Como metas la manos, alguna que hincas. (…) El limón sí es 
bueno, pero es que están las puyas acechándote, y como te coja... 
(Fidelio González, Hinojos). 
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- ¿Cómo es la flor? 
- Blanquita. 
- Más grande que la del naranjo, ¿o es igual? 
- No, varía poco. (Diego Rodríguez, Villamanrique). 
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- ¿Y limones ha conocido usted distintos tipos de limones? 
- Pues sí, por lo menos dos: éste, que se me ha secado, detrás de la 
platanera esa, y se me secó, no sé lo que le ha entrado, es el limón 
corriente. Pero después yo conozco un limón que no lo conoce mucha 
gente, que hace como la breva, hace un pezoncito, en el cabo, en el 
cabo, es redondo y aquí empieza a hacer como una botellita en el 
gañote, y es distinto a estos limones. 
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- ¿Y ese que usted tenía era más redondito? 
- Sí, ése es el normal de aquí, el común; y éste me ha llamado la 
atención, yo no sé de dónde vendría, que está en un corral, que yo se lo 
limpio y yo se lo arreglo,  
- ¿Aquí en Villamarnique? 
- Sí, al lado de mi casa, está en Sevilla el dueño, y el limón se está 
secando también, pero tiene todavía limones, se ve el tipo de limón. 
(Gregorio González, Villamanrique). 

El más antiguo es mejor limón, tiene mejor zumo, mejor cáscara. 
(Antonio Pérez, Almonte). 
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- Ese limonero antiguo [limonero de Almonte], ¿se nota la diferencia de 
sabor con los limones que venden ahora nuevos? 
- M.J.: Yo lo que le noto a los limones que traen ahora, que los compro yo 
en la tienda... Muchas veces este hombre [su marido] no trae y los tengo 
que comprar en la tienda. Y al otro día lo sacas de la cámara [del 
frigorífico] y para tirarlo. Y ahora no tienen cáscara ninguna. Y éstos [el 
limón de Almonte] para dulce tienen una cáscara que da gloria [para su 
uso en repostería]. Pero éstos hoy mismo he hecho yo la compota y he 
comprado y vamos… es como la uña [de fina la cáscara] y al momento 
salía el líquido y digo: «vamos, si es que esto no tiene cáscara ninguna». 
- ¿Y los otros sí tienen más cáscara? 
- M.: Más duraderos, más, más fuertes. 
- M.J.: !!Dónde va a parar!! 
- Claro, al tener la cáscara más dura, duran más. 
- M.: Más gorda dura más, claro. Más fuerte. (María Josefa Villarán y 
Manuel Orihuela, Almonte) 

EL NARANJO 

[El naranjo] es el mejor árbol que hay en la tierra, por lo menos para mí. 
Porque es que le dura la cosecha medio año. Porque si ese naranjo tiene 
la cosecha ya buena a lo mejor para últimos de año, vamos a poner que 
sea para diciembre, para diciembre todavía la tiene muy verdecita, 
bueno, tiene enero, febrero, marzo, abril y mayo. Como se trate, se cuide 
y se le eche su mejunje para que la mosca no la pique, tienes postre ahí 
para medio año, en el mismo árbol. Es uno de los mejores árboles que 
hay en la tierra. (José Espina, Almonte). 

Introducción 
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- ¿Imperial ha escuchado usted alguna vez llamar alguna? 
- No 
- Y naranjos antes, ¿cual había? 
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- Eso está todo perdido. Eran las que decían del país. Yo tengo tres… 
pero son cortados... pero han echado pernales [han prosperado algunas 
varas nuevas]. Y han salido para arriba, y echan una cantidad grandísima 
y eran más agrias que ésta [variedad comercial].  
Ésas ya no se comen más, al contrario, los arrancan para sembrar 
guachintonas. (Diego Sánchez, Hinojos). 

- ¿Y naranjas qué clase había aquí antiguas? 
- Aquí siempre ha habido todas de las mismas, naranjas chinas de esas, 
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que he tenido unos pocos naranjos de esos. Ahora hay de ombligo, hay 
navelina, de cadena, que son esos grandes [señala a varios ejemplares]. 
- ¿Y de esas chinas no tiene nadie ya? 
- Naranjos chinos me parece que ya no hay. Todo eso estaba plantado de 
naranjos chinos de esos también, lo menos ciento y pico..., yo tenía aquí 
ocho o nueve. (Manuel Escobar, Villamanrique). 

Pero partes una naranja y te encuentras diez o quince huesos... y 
después es muy fuerte. Porque ese naranja se comía en marzo o por 
ahí... Porque estaba muy fuerte. Y no la quería nadie. Ahí había una 
huerta de un vecino, ese hombre las vendía cuando estaba dulce... el 
cubo a dos pesetas. Pero eso no tiene mercado ninguno. (Gregorio 
González, Villamanrique). 

- Y las naranjas entonces, ¿no has recogido muchas [de la cosecha 
total]? 
- No, las naranjas las tengo yo para casa. Antes sí, antes las vendíamos, 
pero desde que llegaron las nuevas ya no quieren las viejas. Aunque 
estén ricas la gente ya no las quiere, y mira que están ricas las naranjas 
esas cuando están buenas ¿Eh? Claro, tienen que estar buenas, en su 
tiempo. (José Espina, Almonte). 
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- ¿Las antiguas son las chinas? 
- M.: Sí, es la misma, la del país y las chinas, no quedarán ningunos. 
- G.: El tronco sí, pero estará injertado. 
- ¿Ni en vallados ni nada quedan naranjos de esos? 
- J.M.: En vallados ciruelos bravíos… 
- ¿La naranja tontona la conocen? 
- J.M.: Sí. No era tontona, pero estaba muy dulce y le decían tonta. Y 
otra de sangre, que decían que estaba injertada en granado, pero no es 
así. 
- M.: La de sangre es más nueva que la china. 
- ¿La tontona en qué se diferencia de la otra? 
- J.M.: Son iguales, al comerla las ves, aunque nosotros sí los 
reconocemos. 
- ¿Pero se diferenciaban las hojas, por ejemplo? 
- J.M.: En la hoja se conoce... 
- D.: La hoja del olivo se conoce más bien que la del naranjo. 
- M.: La tontona esa que tú dices, donde están los tontones, en lo de 
Manolo, hay tres tontones, en la bodega, en la huerta. Había, si no los ha 
arrancado están allí, chiquetitos. 
- ¿Y naranjos imperiales?  
- D.: No nos suena y a éstos tampoco. La mandarina es de toda la vida. 
- J.M.: Que la pelabas y te llevabas con el olor en las manos un mes. 
(Diego Rodríguez, Manuel Escobar, José María Romero, Gregorio 
González, Villamanrique). 

- Naranjas antiguas ¿qué variedades han conocido ustedes? 
- Naranjas, pues he conocido las chinas que le decían, las chinas y la 
blanquilla. La blanquilla y la naranja del país, que le decían aquí antes, es 
la que había. 
- ¿La del país tenían muchos huesos? 
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- Tenían muchos huesos. 
- ¿En qué se diferenciaban las naranjas estas? Por ejemplo, ¿la china en 
qué se diferenciaba de la blanquilla? 
- La china que era un poco más roja, más colorada, y las otras eran un 
poquito más claras. Y la blanquilla pues más clara todavía, las he tenido 
yo. 
- ¿Y de esto se pueden ver por ahí todavía? 
- Pues no sé ya, la gente lo han transformado ya, la del país la han 
injertado ya. 
- ¿Y de estas blanquillas y chinas, quién puede tener naranjos de estos 
de blanquillas y chinas? 
- Es muy raro que lo haya ya, eso desaparecieron todos cuando vinieron 
los naranjos guachintones y eso, la gente los quitó. El que no lo quitó, lo 
injertó. (Manuel Orihuela, Almonte). 
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- ¿Y el naranjo imperial y de la china, se diferencian los árboles, son 
distintos? 
- No 
- ¿No se ve hasta que no se ve la naranja? 
- Hasta que no te la comes. (Antonio Pérez, Almonte). 
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- Aquel naranjo que está allí, el primero [imperial]. 
- ¿Ésas no las vende? 
- No, eso no se vende nada y por eso no lo trato. Tenía tres, dos los 
corté para injertarlos en las chiquititas, pero como se me ha pasado el 
tiempo de injertarlos resulta que me han echado naranjas los varetones 
que se quedaron. 
- ¿Del imperial? 
- No, eran del país y los corté. Naranjos grandes y los corté a ras de 
tierra para injertarlos. Y resulta que ni los injerté el año pasado. Tenía 
que haberlos injertado antes del verano, y ahora tampoco los he 
injertado. Tenía que haberlos injertado para marzo. (Antonio Pérez, 
Almonte). 
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- ¿Tienen unas espinas muy grandes las dos, no? 
- Sí, eso tiene mucha lanza. Las hay sin lanzas que han venido más 
modernas que la imperial. Ya injertada y eso. Y esas ya tienen menos 
puyas. (Antonio Pérez, Almonte). 
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Porque sale en la cría [brote del año], en la cría que sale nueva en 
febrero ahí sale la naranja y si tiene poca fuerza pues no echa flores. 
(Antonio Pérez, Almonte).  
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171 Para mayor precisión y esquema visual ver tablas de caracterización. 
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- ¿Tú por qué crees que no se vende, que no tienen salida en el mercado 
las naranjas antiguas? 
- Porque tienen huesos. Y no los quiere la gente, y mira que es buena 
para los resfriados y para todo. Es mejor zumo que la otra. 
-¿Que las nuevas? 
- Sí, ¡dónde va a parar!. Lo que pasa es que es muy chica, no es tan 
gorda como las nuevas. Son más medianas y después que es más 
mediana que tiene muchísimo hueso. Y la gente pues no… Se las llevan 
para zumo mucha gente. Mi hija se las come y toma zumo de ese. 
(Antonio Pérez, Almonte). 

¡"Ufff"! Es lo que tienen, que tienen más huesos que la mar. Hay naranjas 
que tienen más huesos que otras, no sé por qué. Tiene a lo mejor, qué sé 
yo, tiene que tener, cuántos cascos tiene que tener la naranja, por lo 
menos siete u ocho... más... y cada casco tiene a lo mejor tres o cuatro 
huesos. Hay algunas que tienen más pipas que otras, más.... más. (José 
Espina, Almonte). 
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Esta naranja tiene hueso [naranja imperial]. Te voy a partir una para que 
veas que tiene hueso. La de la china no lo puedes pasar ni el cuchillo de 
los huesos que tiene... (José Martín, Almonte) 

- Después se diferencia... por ejemplo, un naranjo imperial lo ves tú y ves 
un chino y no lo notas. 
- ¿Son iguales? 
- Iguales. Tú ves y dices: «pues este naranjo es chino», pero ahora no 
sabes si es imperial o no es imperial. Entonces la fruta sí, ya probando la 
fruta sí. Porque el imperial es dulce, tonto, como se suele decir. Y el otro 
no, el otro es más agrio, es agrio. (José Espina, Almonte). 
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- Sí las vendo, pero para zumo [naranjas chinas e imperiales]. Muchas 
mujeres las procuran para zumo. 
- ¿Pero también son para comer, no? 
- Sí, lo mismo, nada más que… Ésas son de comer, nada más que como 
ahora las otras son más gordas y van de otra forma pues se piden para 
comer. Por eso yo [las locales] las crío más que nada para zumo. Y este 
año ni para zumo. Este año ni las he cogido, sólo las que se ha comido mí 
hija. Porque estoy pensando en que lo voy a cortar también para meterle 
de esas chiquititas que se venden mejor. (Antonio Pérez, Almonte). 

Ecología de los cítr icos 

- Las tierras para los limones, para el naranjo agrio en este caso, o para 
el limonero, ¿cuál es la mejor tierra? 
- La mejor tierra, pues ¡yo qué sé! Teniendo beneficio o lo que sea… ya 
te dije el otro día, te lo dije el otro día… 
- Tierras que no se emplantinen. 
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- Hoy no se emplantinan las tierras. Hoy no se diferencian las arenas 
malas podridas, que ésas eran arenas malas, que no criaban nada más 
que eucaliptos. Y hoy no se diferencian, porque es que le hacen un lomo 
tan hermoso y lo plantas arriba del lomo… en el verano tiene mucha 
agua, mucho abono, ¿sabes? Y en el invierno se emplantinaban y después 
cuando llegaba el verano se secaban [los árboles], porque no valían las 
tierras, pero como hoy en el verano se echa mucho costo [insumos] y 
mucha agua, pues ahí se diferencian. Siempre las tierras buenas son las 
tierras buenas, de barro, siempre se ha dicho que donde va un barro 
fuerte no van las arenas. Con que hoy, allí hay hectáreas y hectáreas que 
está de regadío todo eso. Eso le llamamos nosotros Los Montes. Todo 
eso está hoy aparcelado, todo a la gente joven [entregaron terrenos a 
jóvenes colonos], ¡no se la van a dar a los viejos! Eso es tontería, pero a 
esos que les han dado las parcelas tienen unos olivares horrorosos [de 
saludables] y unos limoneros y unos naranjales… horrorosos. Por eso te 
digo, que hoy parece que no se diferencian las tierras, pero que siempre 
el barro es barro, porque el barro no se emplantina, y tú pon un olivo en 
un barro y no le pasa nada… Pero antes no se criaba en las arenas 
plantinosas esas nada, no se criaba, se perdían hasta los eucaliptos, pero 
fíjate tú… (Diego Rodríguez, Villamanrique). 
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- ¿Por qué el naranjo suele ahondar? 
- Dependiendo de la tierra que tenga. ¿Tú no ves los que tengo yo ahora 
allí? [terreno franco-arcilloso]. Allí sí ahonda. Y mira que es bajo, porque 
aquello es muy bajo también, pero allí ahonda más porque es terreno más 
fuerte. (...) [Cuando] es arena, en la arena no ahonda mucho, siempre 
está encimita de la tierra. (Antonio Pérez, Almonte). 

- ¿Y qué terreno es más bueno para la naranja, para la china y la imperial 
o... no es muy exigente el naranjo o...? 
- Hombre, el terreno bueno siempre... ese bajo que está ahí [tierra 
arenosa en la parte baja de la finca] es una tierra maravillosa para el 
naranjo. Aquí también se cría, aquí en el barro también se cría pero... 
- ¿Y el de allí cuál es la tierra? 
- Aquella es tierra loja, tierra suave, eso es, y tiene el barro más hondo, 
tiene el barro más hondo. Aquí también se cría y a lo mejor dura el 
naranjo aquí más que allí, porque allí antes le entra la enfermedad del 
honguillo, ¿sabes lo que es honguillo?, una enfermedad que le entra en la 
raíz de pasmo, producida por la humedad y entonces el naranjo... 
(Antonio Pérez, Almonte). 

- Y la tierra más fina, cuanto más fina la tierra, menos cáscara tiene. 
- ¿Más fina qué es? ¿La tierra más fina qué quiere decir? 
- Arena. No es la que pega. La tierra que pega no, la que es igual que la 
de la playa. El naranjo cuanto más gorda sea la arena mejor, más dulce es 
la naranja y mejor, porque el agua es más fina. El agua de las tierras que 
son de arena es más fina. El agua que hay en las tierras que se pegan es 
más basta. El agua fina es más dulce que el agua basta. 
- Y la naranja, ¿qué se considera mejor, cuando tiene la cáscara más 
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gorda? 
- Cuando tiene menos cáscara. Tiene más jugo, más zumo. 
 - ¿Por qué? 
- Hombre, es que si tiene un dedo de cáscara todo eso menos tiene de 
zumo ¿no? La naranja, la chiquitita no la quieren, y las gordas gordas 
tampoco, porque se creen que tienen más cáscara… Y tienen más 
cáscara, las gordas tienen más cáscara que las otras. Por eso no 
sabemos cómo entender a la gente. A cada uno hay que darle lo que 
pide. (Antonio Pérez, Almonte). 
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- Al limón le ataca mucho, y al naranjo también, estos vientos que vienen 
de ahí del Sahara, lo hace polvo. Cuando caen esas gotitas de arena, 
unos vientos que vienen de ahí y los dejan casi secos… eso es lo que 
peor le veo yo. 
- ¿Cuándo suelen soplar esos vientos? 
- Los vientos pues soplan cuando caen las heladas gordas esas, unos 
vientos malos que vienen de ahí del Sahara, de los moros estos… y eso 
seca casi el árbol. 
- Qué es ¿un viendo frío o un viento cálido? 
- Una helada, pero es con el viento ese, ¿comprendes? Porque la helada 
sin viento no hace daño. La helada puede ser muy grande que, sin viento, 
no hace daño. Pero le cae una helada grande de esas negras, como se 
suele decir, y le toca el viento de ahí del Sahara ese y lo deja seco, que 
ha habido años que una parte tuve que quitarle todo lo seco porque es 
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que lo deja todo “chiriviscado” [resecado]. 
- ¿Eso cuándo suele afectar, por las noches, por el día o cuándo? 
- Pues eso afecta cuando el viento ese malo, y cae la helada, y una 
helada y después un viento de ese que se levanta, pues la jode… esas 
cosas son tiernas, porque ya... el árbol ya está cuajando pero todavía 
está tierno. Y eso es lo que lo avía. 
- ¿Y qué le pasa al árbol? 
- Que se empieza a secar… que se seca el ramo entero, el ramo entero 
se seca. A lo mejor tarda dos o tres días ya en conocerse. En el 
momento no se conoce, eso no es una granizada. Pero al otro día, o al 
otro, se conoce… 
- ¿Cuándo es la última vez que tú recuerdes que soplase el viento ese? 
- Pues hace tres o cuatro años [estamos en el 2007]. Se secaron casi 
todos los naranjos por arriba, más que todo, los pimpollos. 
- Claro, que es lo más desprotegido… 
- Más que todos los pimpollos, árboles grandes que estaban medio secos 
por arriba, eso es… 
- ¿Y qué tuvisteis que hacerle?, ¿Cortarlo? 
- Los podo un poco, le quitas todas las porquerías que tiene. 
- ¿Lo mismo le pasó al limón? 
- Lo mismo, al limón le pasó igual… 
- ¿No es más fuerte que los naranjos? 
- Al limón le pasa igual, el limón más fuerte es que otras cosas pero si te 
digo, casi más tierno para la helada que… por eso, el lunario tiene brotes 
nuevos casi siempre, y los brotes nuevos son los que no maduran nada, 
¿comprendes? Por cualquier cosa ya están helados, como los lunarios 
todas las lunas, va a echar la flor, pues la flor lo echa en lo tierno, en la 
metía tierna, y esa metía tierna la jode más que dios. (Diego Rodríguez, 
Villamanrique). 

- ¿Es fuerte el naranjo, aguanta bien los fríos y los calores? 
- Sí, pero la helada aquí… como caiga mucha helada no le viene bien. 
Cuando vienen las heladas lo que hay que hacer es regar mucho.  
- ¿Con el agua no se hielan? 
- Cuanto más mojadas estén menos se hielan. 
- Entonces, cuándo vienen los fríos es mejor seguir regando… 
- Claro, cuanto más mojado esté aguanta más el frío. Y cuando ha hecho 
heladas grandes el agua de regar se cuajaba y entonces había que 
labrarla. Pero eso no suele pasar por aquí, eso fue aquel año, eso no es 
normal. Aquí hace frío nada más que unos pocos días, hace muy poco 
frío. En el terreno este nuestro sólo hace unos pocos días de frío fuerte y 
otros pocos de calor fuerte. (Antonio Pérez, Almonte). 
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La naranja, cuanto más frío más roja se pone. Es fruta de invierno y 
necesita frío. (Josefa Pérez, Almonte). 

- ¿Cuándo es el tiempo? [de las naranjas para ser consumidas] 
- Ya pronto, cuando ya empiece a hacer frío ya empiezan a ponerse más 
maduras porque todavía están muy verdes. 
- ¿Ésas son de la China y del país o de las imperiales? 
- No, de las del país todavía están verdes. El naranjo, que son del país, ya 
se están poniendo coloradas. Pero es porque están picadas de la mosca, 
porque yo no los trato. (Antonio Pérez, Almonte). 

- Hace tiempo que no se ponen amarillos [los limones en el limoneros 
lunario en octubre] 
- Claro, hasta que no le llegue su tiempo no se ponen amarillos. 
- Pero si echa limones todo el año, se pondrán amarillos siempre ¿no? 
- Pero aunque no estén amarillos los coge uno. Con que esté gordito ya 
con otro colorcito, que no estén reverdíos [muy verdes, inmaduros], los 
coge uno, y eso el caldo es exactamente igual. No porque no esté 
amarillo no vale. Sí vale, ¿comprendes?  
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- ¿Y cuándo se ponen amarillos entonces? 
- Pues ahora a la par de las naranjas [a partir de diciembre comenzaron a 
tornarse amarillos]. 
- Que se ponen amarillos una vez al año, nada más, pero el limón está ahí 
siempre, y tú los coges verdes o amarillos,  
- Algunos verdes, otros amarillos, pero vamos, ya está gordo el limón y 
no está amarillo pero ya tiene … No es reverdío, si no está reverdío, ya 
pintando, pues lo coges y… yo me traje el otro día siete u ocho, verdes, 
más verdes que el copón, y están más buenos que el copón. Porque tiene 
mucho caldo. Claro, el limón el que esté echado a la par de la naranja, 
pues ése se viene a la par de las naranjas, el otro se viene más tarde, y 
empieza a marquillear… Pero estando gordo… (Diego Rodríguez, 
Villamanrique). 

- El limón ten en cuenta que ni es lunario ni deja de ser lunario. Como se 
le vaya quitando la cosecha, esmera la flor que dé. O sea, el limón que dé 
ahora mismo la cosecha… una luna, porque los limones son lunares, una 
luna, otra luna, y resulta que cría una cosecha en la que no se le ha 
quitado limón ninguno y ya no da la flor. 
- Para que el limón continúe echando hay que irle quitando. 
- Hay que irle quitando.  
- Y así se consigue que esté todo el año entre el azahar y el limón. 
- Está el limón descargado, el azahar vive. En el momento en que está 
cargado el limón pues todo el azahar se va cayendo. El naranjo ya es 
diferente, pero el limón hay que irle quitando limones, y venga, y venga... 
y así es lunario. Si no, al otro año no te da ninguna. (Venancio Cano, 
Hinojos)  
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- Había también que no eran lunarios. 
- ¿Y el fruto era distinto? 
- El mismo, el fruto el mismo. El limón es el mismo, nada más que el árbol 
echaba nada más que una cosecha, como el naranjo. El limón que había 
aquí antes era lo mismo que el naranjo, echa nada más que la fruta una 
vez y ése no, ése está cargado de frutas, unas más gordas, otras más 
chicas y flores, y azahar que tiene que tener, todas las lunas echan flor. 
(Manuel Escobar, Villamanrique). 

- ¿Limonero?, sí he tenido un limonero. 
- ¿Qué tipo de limón? 
- Pues un limón que era lunario. Pero no lo tuve aquí, lo tuve en una 
casita que tenemos nosotros en El Rocío y en el corral había un naranjo 
guachintón y el limón al otro lado. 
- ¿Pero el limón era de una variedad antigua o era de vivero? 
- Era antiguo, de vivero, se compró, pero era lunario. Y el naranjo se 
polinizaba con el limón. Y salía el limón hecho cascos, muy dificultoso. El 
naranjo se convirtió también en lunario, se transformó [se ríe]. Como 
estaba junto con el limón… 
- ¿Le daba flor y naranjas todo el año? 
- Daba flor todo el año el naranjo. Tenía naranjas maduras y naranjas así 
de chicas. Estaban muy juntos y se polinizó. (Manuel Acosta, Almonte) 
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- Tú sabías que era un lunario y tú querías un lunario, ¿no? Porque hay 
otros limones que no sean… 
- Que no son lunarios, echan lo mismo que la naranja. Echa un año que se 
carga, y son gordos, son muy gordos, más gordos que los lunarios que te 
digo. Porque los lunarios casi siempre están cargados, pero ése no carga 
nada más que una vez al año, y lo echan más gordos… en fin, según. 
Pero el lunario es mejor. 
- Y eso va echando flores todos los meses… 
- Va echando flores cada luna y cada luna le va cuajando la que puede… 
Ya te digo, si está muy cargado de limón echa menos, y si está 
descargado pues agarran más. (Diego Rodríguez, Villamanrique). 

- ¿Y cuántos kilos de limones echa al año, más o menos? 
- Muchos, muchos. 
- ¿Veinte kilos? 
- Más, más de cuarenta, eso echa más de… dos o tres cajas. 
- Tú le vas cogiendo limones durante todo el año... 
- Ya te digo, esa que es prima de ésta [su mujer] dice: «tráeme unos 
poquitos de limones». Y yo le traigo una bolsa de limones, porque me 
sobran limones y se los traigo. Y otro que va allí al cercado, «voy a coger 
dos o tres limones para la mujer», y lo coge también. 
- ¿Y aquí Lola [su mujer] cada cuánto tiempo los pide? 
- Lola no gasta mucho. Ahora es cuando está gastando más (…), pero no 
es muy amante ella del limón, cada 15 o 20 días le traigo diez o 12 
limones y con eso se avía. (Diego Rodríguez, Villamanrique).  
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- Lo que pasa es que aquél como es dulce se puede comer ya, ¿te haces 
cargo? 
- ¿Cuál, el imperial es más dulce? 
- Claro, ése se puede comer desde que esté verde. 
- ¿Aunque esté verde? 
- Aunque esté verde. 
- ¿Pero la china no? 
- La china no. Tienes que esperar para comerlo, para decir «naranja rica... 
», por lo menos hasta febrero. ¿Ves el naranjo ese chino que está ahí, 
ves las naranjas que tiene? Que tiene unas naranjas buenísimas... 
- ¿Ésas todavía no están, no? 
- No. 
- Queda un mes... bueno no, ahora vamos a entrar en noviembre... 
quedan dos meses... 
- Exactamente, ésas noviembre y diciembre... le quedan todavía dos 
meses para poderse quitar, para comer, sí. Pero para febrero es... eso 
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está bueno para enero o para febrero. Para febrero está... (José Espina, 
Almonte). 

- ¿Y la naranja es un cultivo muy largo, no? El árbol está cargado de 
naranjas casi todo el año…  
- Sí, desde abril hasta febrero. 
- ¿Y si no está cargado de flores? 
- Se lleva por lo menos cerca de diez meses con las naranjas encima. 
- ¿Y eso hace que sufra mucho el árbol? 
- No, porque eso es natural suyo. Claro, cuanto más tiempo la tenga, la 
naranja, más sufre el árbol, eso está visto. Cuanto más pronto la quites 
se refresca y…está mejor. (Antonio Pérez, Almonte). 

- ¿Y cuándo sale la flor del naranjo, el azahar? 
- La flor del azahar sale en enero, bueno, sale en enero la pelotita, lo que 
es la pelotita, la bolita chiquitita esa, desde que es... en enero ya 
empieza a salir la criíta y si te fijas bien lo primero que te presenta es la 
pelotita que es el azahar. Ahora no sale el azahar en enero, esa pelotita 
se va creciendo, creciendo, creciendo y cuando es como una bolita abre 
la flor, y esa es la naranjita. 
- Pues entonces está dando azahar a la vez que fruta ¿no? 
- La naranja china es muy tardía [como es tardía coincide fruta y flor]. 
- ¿Las últimas naranjas de la china e imperiales cuándo se cogen? 
- Las primeras de la china empieza... también depende del terreno. Hay 
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terrenos que son más... se adelanta la fruta más que otra. Siendo la 
misma variedad a lo mejor un árbol está aquí y tiene la fruta más 
temprana que aquel que está allí a lo mejor un mes o dos, nada más que 
la mijita esa que está retirada ¿por qué? 
- ¿Por el tipo de tierra? 
- Exactamente, es más dulce, le pasa igual que a la uva. Hay viñas que a 
lo mejor aquí tienen una graduación y a lo mejor de aquí a allí pues varía. 
(José Espina, Almonte). 

- ¿Y duran más que las nuevas? Una vez cogidas del árbol ¿duran más las 
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antiguas que las modernas? 
- No, eso viene a ser una cosa igual. Lo que sí duran más en el árbol. 
Nosotros las hemos cogido para últimos de mayo ya. Porque eso es muy 
tardío, aquel terreno mío es muy tardío. Y las cogíamos cuando ya la 
gente [los demás comerciantes] no tenía naranjas, entonces vendíamos 
nosotros las naranjas. Incluso un año vendimos un camión de naranjas. Ya 
a última hora que no había naranjas vendimos un camión de naranjas. 
- Porque ¿las naranjas normalmente cuándo se recogen?  
- Ya mismo, en cuanto que llegue diciembre ya se están cogiendo.  
- ¿Hasta cuándo? 
- Pues hasta febrero... 
- ¿Y hasta mayo estuvo cogiendo en su campo? 
- Sí, estuve hasta mayo. Ya de mayo para adelante empieza a picarse y 
ya se viene…ya se la come el árbol. Ya en vez de comer la naranja del 
árbol es al revés, el árbol come de la naranja. (Antonio Pérez, Almonte). 

- Entonces, las últimas naranjas ¿cuándo se recogen? 
- Las últimas naranjas se pueden recoger a lo mejor, para recogerlas... en 
abril, porque llegando a mayo... un naranjo a lo mejor lo ves en mayo a 
primeros de mayo lo ves cargado y a lo mejor la semana que viene las 
tienes todas en el suelo, porque la mosca se las come todas. (José 
Espina, Almonte). 

Y eso pues todos los años echaba, se ponía bueno de naranjas. Allí salían 
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ya [en octubre] porque allí salían más tempranas. Salían de ya hasta 
mayo cogiendo naranjas allí. Todos los días una caja. Cuando mi padre lo 
partió entre todos los hermanos, porque todos queríamos tener allí, pues 
cada uno en su pedazo empezó a ararlo, a no ararlo y… se estropeó. Las 
que más aguantaron fueron las mías, las que me tocaron a mí, porque allí 
había un cachito que se araba, porque era más alto y se podía arar y ése 
fue el que me tocó a mí. (Antonio Pérez, Almonte). 

- ¿Y producen mucho, dan muchas naranjas? 
- Sí, el naranjo, el naranjo es un árbol que "uffff", el naranjo chino ese 
que tenemos nosotros ahí eso daba, qué sé yo 5000 ó 6000 naranjas, 
eso era horroroso, eso es… 
- ¿Y eso antes sí se consumía más, no? 
- Sí, antes sí, antes que no había las variedades que hay hoy de... 
- ¿Y esos son más buenos, los nuevos? 
- Eso es igual, que los que estamos hablando de las plantas de las sandías 
y de todo... ya han venido esos híbridos no sé de dónde... y... ya pues la 

700



 

gente le da más...  
- ¿Prefieren esos? 
- Exactamente, y el naranjo chino pues tuvo una época en que sí. Ya te 
dije el otro día que... venía gente de aquí, borriqueros a cargar cargas de 
naranjas para llevarlas a... ¡qué sé yo! A Bormujos o a Sevilla. (Jose 
Espina, Almonte). 

- Y una cosa que ha dicho antes… ¿por qué se ponían los naranjos junto 
a los pozos? 
- V.: Para regarlos, porque el naranjo siempre ha tenido que tener agua... 
- Pero si había un pozo es porque se regaba cualquier parte de la finca… 
- G: Normalmente casi todas las fincas tenían su pocito... para regar 
cualquier cosa o para el avío, de un metro y pico de diámetro... Por aquí 
ha estado el agua muy cerca [en Villamanrique]. 
- V.: Aquí había una era y trillaban ahí, y tenían su pocito, lo que pasa es 
que lo han agrandado. 
- G: Si alguna vez pasas por un naranjo verás que estará siempre al lado 
de un pozo. Se ponían para sombra… Tenía su por qué. (Vicente 
González y Gregorio González, Villamanrique). 

Manejo del suelo y riego 
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- Porque nosotros teníamos un naranjal muy bueno. El mejor que había en 
todos estos contornos, ahí en Los Reyes [zona suroeste de Almonte]. Lo 
compró mi padre y como nosotros éramos muchos pues lo labrábamos…. 
Porque es un terreno que no se puede labrar con las bestias ni con 
tractores ni nada, porque tiene la raíz muy encimita. Es un terreno de 
tojo, un terreno muy húmedo. Vamos, que iba la reguera corriendo todo 
el año. No ahora, sino antes.  
- ¿Y allí es muy buena la tierra para el naranjo? 
- Sí, sí, tiene mucha humedad. 
- ¿Allí era de secano? 
- ¿No te estás enterando que estaba el agua… que estaba corriendo la 
reguera? Eso íbamos nosotros todos los domingos a cavarlo. Nosotros 
éramos seis y mi padre siete. Porque eso en una semana se criaba la 
hierba otra vez. Lo cavábamos, nada, nada más que dos deditos. Y lo 
cavábamos todo el naranjal que tenía dos hectáreas y media. Las 
naranjas  estaban que daba bendición de verlas. Y no se cargaba mucho, 
echaba media cosecha todos los años. Porque nosotros después lo 
abonábamos. Mi padre iba por una carga de naranjas y para allá llevaba 
una carga de estiércol. (Antonio Pérez, Almonte). 
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[En una conversación sobre la idoneidad de labrar o no la tierra en 
naranjos] Digo: «hombre, este hombre está más estudiado que nosotros, 
nosotros somos unos patanes del campo». Así se lo dije, «nosotros 
somos unos patanes del campo»… y empecé yo a reírme. Y se apartaron 
para allá y dice el encargado: «ven para acá», [hacia] unos naranjitos así 
que eran muy chiquininos. Llevaban ya cuatro años y estaban así [de 
pequeños], y los otros estaban ya a la altura del otro terreno, que se 
labraba. Y dice: «esto no se puede labrar, esto se deja tal y como está, 
con la yerba y todo».  
La yerba y todo, que la yerba algunas veces estaba más grande que el 
naranjo. Me aparté yo para la carretera, allí para el padrón y empecé a 
reírme y me dice otra vez [el encargado]: «¿por qué te has empezado a 
reír?», y digo: «porque al año que viene no hay aquí naranjos. Este año no 
lo laborees, ni le limpies, ni nada. Pues al año que viene no hay aquí 
naranjos, o si no, para la primavera viene usted para acá a dar una 
vuelta». Y dice: «no, si yo vengo mucha veces». 
Coño, cuando ya empezó a llover, el regajo aquel y la arena aquella, sin 
labrarla y sin echarle abono y sin hacerle nada, y digo: “viene usted para 
acá ya por feria, en la primavera, y verás tú el color que tienen los 
naranjos». Y vendría, porque cuando nosotros fuimos otra vez a 
limpiarlos dice: «pues llevaba ese hombre razón, se han puesto los 
naranjos amarillos, amarillos. Digo: «amarillos no, si los dejas, al año que 
viene están secos todos, se secan todos» (Manuel Escobar, 
Villamanrique). 
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Le echaba el estiércol en cada árbol y después volvía la tierra con 
azadón. Era la cavada que le hacíamos para enero o ya casi llegando a 
febrero que es cuando empieza ya a brotar eso. Y eso lo hacíamos 
nosotros entonces y echábamos abono. Después del estiércol le 
echábamos abono. Le hacíamos un preparado, de uno que había aquí que 
era químico [un vecino que distribuía fitosanitarios y hacía sus propios 
preparados]. Le echaba de toda clase de productos el químico ese  y se 
ponían más verdes y echaban naranjas. Porque el naranjo echa la cosecha 
arreglado a la fuerza que tenga. (Antonio Pérez, Almonte). 

- ¿Con las bestias se araba también, no? 
- Exactamente, con el medio mundo [el arado de vertedera individual] 
como hablamos aquel día. 
- ¿Cuántas veces se le mueve la tierra? 
- Al naranjo hay que darle unos cuantos de hierros... A lo mejor, eso 
normalmente si le cae un tiempo bueno aguanta más la labor ¿sabes lo 
que es un tiempo bueno? Que no le llueva. 
- Porque cuando llueve salen hierbas y se queda la tierra apretada. 
- Eso es, cuando se le hace a lo mejor una operación de un hierro, un 
hierro le llamamos nosotros una labor. Lo aramos, por ejemplo, lo aramos 
y le pasamos la máquina y lo dejamos muy bien preparadito y da la 
casualidad que al otro día le cae una pepiná de agua, un montón de 
agua... Ya no has hecho nada, ya no has hecho nada porque ya la tierra 
no fermenta, ya lo que hace es enfriarse, eso es, ya lo que hace es 
enfriarse. 
- Y ahora hay que hacerle otra vez... 
- A volver otra vez a hacerle eso, claro no se lo va a hacer uno al otro 
día, ya espera uno a un poquillo de tiempo, pero hay que hacerle otro 
hierro, le llamamos nosotros otro hierro. 
- ¿Y se le echa otra vez estiércol? 
- No, ya no, ya no 
- ¿Cuántas veces se le suele echar? 
- Una vez al año, y no todos los años. 
- ¿Por qué todos los años, qué, se puede quemar?  
- Porque eso es muy costoso. 
- Pero podría aguantar, o sea que iría mejor para el árbol. 
- Claro, claro 
- ¿El estiércol que le echa qué es, de bestia? 
- De bestia, normalmente nosotros el que le echamos es de bestia, pero 
vamos que se le puede echar cualquier estiércol de cabra, de... siendo 
estiércol no tiene... la materia orgánica varía poco ¿no? 
- Sí, lo que... a mí me habían dicho que el de gallina era muy bueno al 
principio. 
- Oh, el de gallina es fuera de serie 
- ¿Pero eso será muy caro no? 
- El estiércol de gallina es carillo, sí. Muy costoso el estiércol porque por 
ejemplo, si coges el abono, el abono con un saco de abono a lo mejor 
con un montón de naranjos y lo haces en un momento. O bien de 
naranjos o bien de olivos ¿no? Y el estiércol es muy costoso, muy 
costoso porque necesita muchísima mano de obra, ahora tiene una 
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ventaja que el estiércol pone la fruta mejor que el abono. El abono, como 
tiene tanta riqueza, se pone muy vicioso el árbol, más rápido y la fruta es 
más cascarúa, y con el estiércol pone la fruta más fina, la cáscara más 
fina, eso es.  (José Espina, Almonte). 

- ¿Qué estiércol es mejor? 
- El estiércol, aparte de que tiene mucha materia orgánica, le pone la 
tierra a otra temperatura, porque si te da... todo lo que coge la raíz del 
árbol mezclada con estiércol la tierra no se aprieta tanto de fría, se pone 
un poquito más gofita y tiene otra temperatura más calentita y en 
invierno pues no se pasman tanto 
- ¿Pasmarse qué es? 
- Pasmarse es que hay mucho frío, la tierra muy fría y entonces no es lo 
suyo. Cuando el estiércol alrededor le echamos a lo mejor 5 o 6 
esportones [espuertas] a un árbol de esos grande, todo extendidito y la 
tierra esa que coge todo esa raíz coge otra temperatura. 
- ¿Eso se echa por encima o se remueve la tierra para que coja bien...? 
- Se remueve, se remueve, bien con los arados, nosotros con los arados, 
eso es, se liga. (José Espina, Almonte). 
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Sin agua no se puede criar naranjos, y el limón igual, eso necesita agua. 
Porque tú, un naranjo que tenga buena carga de naranjas, que sea 
grande ya, eso necesita todos los días cien litros de agua, los olivos 
necesitan menos agua, pero el naranjo necesita… y el limón también, el 
limón es algo más duro, el limón tiran las raíces más… se agarra más al 
suelo que el naranjo. Además que, cuando va uno a arrancar un naranjo, 
le cuesta trabajo… (Diego Rodríguez, Villamanrique). 

Reproducción de los cítr icos 
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- ¿Está injertado? [hablan de una almáciga de naranjos] 
- M.: No 
- M.J.: No, ése es de un trozo de otro… 
- M.: De un sierpes [un chupón]. 
- M.J.: Sí, eso sale muchísimo 
- ¿De los huesos salen? 
- M.: Del hueso también sale. 
- M.J.: Sí del hueso salen. Mi padre todos los naranjos que tenía no era 
ninguno injertado ni nada, eran todos sembrados de los semilleros que él 
hacía. Teníamos unos naranjos grandes que eran los naranjos más 
grandes que había en el mundo entero, pues lo dedicaba él todos los 
años a sembrar abajo todos los semilleros. Cogíamos las naranjas, hasta 
la que se iba picando, y la echábamos en un cubo, a eso me dedicaba yo 
siempre, se echaba en un cubo y ahora íbamos sacando todos los 
meollos [la pulpa con las semillas] y lo otro [la cáscara y el resto] lo 
íbamos tirando y nada más que cogíamos los meollos de dentro para los 
huesos y eso. Y ahora él tenía un trozo de tierra arreglada, con un poco 
de estiércol terrizo y ésa se cavaba y el estiércol se introducía todo en la 
tierra y ahora le daba con el azadón y lo ponía llanito, llanito, y ahora 
encima le iba echando las pipas y volvía otra vez a echarle otro poquito 
de estiércol y otra poquita de tierra así rebujada y se regaba. (María 
Josefa Villarán y Manuel Orihuela, Almonte). 
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- El naranjo, lo mismo. Antiguamente se cogían de las raíces, una raíz que 
se cortaba arando y brotaba, salía de la raíz una yema y se criaba la 
yema así. Y entonces cortabas tú la raíz y la plantabas en otro sitio y te 
salía un árbol. Y sale casi sin hueso. Por eso ha pasado esto de las 
naranjas no tener hueso ahora, porque se cogían así. 
- ¿Desde la raíz sale la naranja sin hueso?  
- Muchas salen sin hueso, o con menos huesos. Porque eso no ha nacido 
del hueso, ha nacido de la raíz. (Antonio Pérez, Almonte). 

- ¿Y para plantar un naranjo cómo se prepara la tierra, qué hay que 
hacerle? 
- Nada. Hacer un agujero y enterrarlo y ya está. 
- ¿Pero se tiene que mover la tierra mucho o echarle estiércol [antes del 
proceso]? 
- Hombre, si le echas estiércol es mejor. Si tienes la tierra y le echas 
estiércol y lo remueves y después la labras, la aras y después lo plantas 
pues mejor. Coge la raíz más calado y es mejor. 
- ¿Se suele poner en plantones antes de hacerlo o se coge una vareta…? 
- No, eso tiene que ser un plantón. Bien metido en una maceta. Ahora se 
meten en macetas y no pierde criada [ofrece más seguridad]. Se mete 
en la tierra [después]. Pero antiguamente no, antiguamente se echaba en 
el suelo la naranja y se hacía. 
- Eso dicen que se espachurraba la naranja y se le quitaba… 
- No, con las cáscara y todo, se echaba todo. Se enterraba. Tiene que 
estar en un terreno húmedo, muy húmedo para eso. Nosotros teníamos 
una almáciga. (Antonio Pérez, Almonte). 
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La naranja se achuchaba así y salían los cascos… y eso es lo que se 
echaba. Lo que nunca se echaba era la cáscara porque la cáscara pudría 
la semillas, porque lo otro se pudre pero la cáscara se mantiene ahí 
podrida. (María Josefa Villarán, Almonte). 

- La naranja normalmente nace en mayo, en la luna de mayo, en cuanto 
que cae la naranja del árbol al suelo. 
- ¿Que ahí es ya cuando están las naranjas que ya el árbol no da más? 
- Exactamente. Esa naranja nace cuando se cae al suelo, se trabaja, se 
entierra, para arriba y para abajo y nace. Ahora, si fuéramos a ir para allá 
verás tú cómo tiene que haber naranjitos allí nacidos. 
- Naranjitos pequeños, porque de todas las pipas suelen salir ¿no? 
 - Exactamente, el naranjo sí nace. 
- Entonces en mayo cojo y pongo la almáciga ¿no? 
- Eso es, y ahora se riega. Nacen naranjitos, nacen, nacen, nacen, van 
creciendo... (José Espina, Almonte). 
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- Eso se echa una almáciga lo mismo que las tomateras. Por ejemplo se 
coge la naranja y de abajo de un naranjo se cogen 40 ó 50 ó 100 
naranjas más o menos, depende de la almáciga que quieras echar, y se 
echa en una caldera o algo [cualquier recipiente que funcione como 
maceta grande]. Se echa también estiércol, igual que el tomate, y se 
espachurra la naranja entre medio del estiércol y se le echa otra tunda de 
tierra por encima con estiércol. 
- ¿Y se va mezclando, sí? 
- Exactamente. 
- Pero directamente después de haberlo espachurrado… ¿no se deja 
secar ni nada de eso? 
- No, no, no. Con todo el caldo y toda la carne... 
- Que no se saca pepita por pepita, ¿no? 
- No, no, no, el naranjo no. Y después cuando ya se siembra pues, de vez 
en cuando, se echa un rieguecito, un rieguecito... 
- ¿Cada dos o tres días? 
- Eso es, se va echando un rieguecito según como se vea la tierra 
- ¿En qué época se hace eso? ¿Ahora después cuando se recoge ya la 
última cosecha? 
- Eso se echa normalmente para la primavera, cuando ya la naranja... los 
últimos... Porque el hueso de la naranja nace en mayo, en mayo. 
- ¿Y cuánto tarda en salir el hueso? 
- Por lo menos un mes, las naranjas como tienen un proceso largo… En 
abril se puede echar la almáciga y ya para mayo nace, nace para mayo y 
ya pues eso, regando, regando, regando va el arbolito cada vez más 
grandecito ¿no? más grandecito... (José Espina, Almonte). 
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- Se prepara, la tierra se ponía preparadita y una vez que esté 
preparadita pues... 
- Pero, ¿cómo se prepara, qué se le hace? 
- Se coge por ejemplo el tractor y se deja limpita. 
- ¿Qué hierros son los que se usan? 
- Los arados, y estaban las máquinas para peinar la tierra, se deja bien 
puestecita, muy bien preparada. Después se marquillea, se le pone los 
tientos como yo te he dicho y al tiento va después el naranjito. Se pone 
derechito, para un lado y para otro se le deja la marquilla que quieras. 
Unos le dan cuatro metros de árbol a árbol, otros le dan más, otros 
menos. Si el naranjo es de este del país que es el chino, para dejarlo para 
el chino hay que darle más marquilla, porque... 
- Porque se ponen más grandes. 
- Eso es, son naranjos grandísimos, así que hay naranjos que da miedo 
verlo. Yo tengo allí abajo uno que está desmochado172. Ese tendría más 
del doble por ahí para arriba. Le tengo yo las ramas cortadas, ese naranjo 
era bastante más grande y llegaba al suelo. Eso era un naranjo 
grandísimo y como ése teníamos nosotros ahí un montón, entonces 
claro, necesitan más marquilla. Ése tenía unos diez metros en cuadro. 
Ahora, si lo quieres dejar para guashington por ejemplo como éste, pues 
no se le da tanta marquilla, porque este naranjo no es tan vicioso, eso es. 
Como máximo como aquel que está allí, ¿ves? Entonces se le da menos 
marquilla 
- ¿Y el imperial igual? 
- El imperial igual que aquél. Eso es igual que el chino, igual, que tiene 
que tener más marquilla para poder vivir. (José Espina, Almonte). 

                                     
172 Poda intensa de despunte en la parte superior para evitar el desarrollo vertical 
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Yo no he tenido limón nunca, hasta ahora cuando ése. Y ése el pie no es 
de limón, es de un naranjo agrio. Que también se planta en limón y 
después se injerta en dulce, ¿comprendes? [refiere al patrón de limonero 
para cítricos dulces]. Pero el naranjo agrio es muy fuerte, es de lo más 
fuerte que hay, por eso se pone el agrio y después se vuelve a poner en 
dulce. (…) Porque es que duraban más, tienen más duración, el limón en 
agrio, para las enfermedades y para todo es más… Por eso te digo, el 
naranjo agrio es más duro que el otro bastante, por eso los padres son 
todos agrios. (Diego Rodríguez, Villamanrique). 

(…) De los huesos, esos agrios que hay por las calles, eso se cogen las 
naranjas, se destripan y se echan en una plantel., Nacen y ahora allí en la 
misma plantera, si quieres, se puede injertar, en la misma plantera, y 
cuando te lo pongas tú, pues ya va injertado. Pero hay quien planta el 
naranjo solo y después, cuando está agarrado allí, pues lo vuelve a 
injertar… en el sitio. Pero hoy la mayoría se injerta en la plantera, apenas 
es como un dedo chico, así, o más delgado si te digo. (Diego Rodríguez, 
Villamanrique). 

- Y ahí tengo una plantera de naranjos, 
- Naranjos… ¿y eso que es que los va a poner usted por la finca? 
- Sí, por la finca aquí y en otro pedazo que tengo ahí que le dicen El 
Llano, que eché una plantera y nacieron muchos, y ahora planté y eché 
este año chiquininos… de naranjas. (Vicente González, Villamanrique). 
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- ¿Y qué naranjos son, qué tipos de naranjas?  
- Son agrios, son agrios. 
- ¿Son agrios y luego los injerta? 
- Sí, luego los injertas. Éstos son mondarinas y dos o tres naranjos de ahí. 
- ¿Y el simiente lo ha cogido usted? 
- Yo cogí la semiente en Sevilla y eché las naranjas, los que son los 
huesos y se ha liado a nacer huesos de esos y digo «pues la voy a 
replantar aquí», por lo menos para aprovecharlo. 
- ¿Y en qué variedad de naranjas los injertas? 
- Naranjas de esas de guachi,... o navelina de esas, hay muchos tipos de 
naranjas. (Vicente González, Villamanrique). 

                                     
173 Recordemos que la información sobre injertos se desarrolla en el primer capítulo de 
frutales, el del damasco. 
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- Esto se despunta. El naranjo agrio este se despunta para que no tire 
más, para que la savia vaya toda al injerto, y eso ya está parado ahí, 
completamente parado. Eso es un palo ahí solamente para amarrar el 
injerto, para que no se caiga, porque los vientos te lo derriban, porque 
eso son cosas que todavía no están apoderadas, y los primeros años… 
peor, a lo mejor a los dos años o los tres está ya a lo mejor echando 
flores, con naranjas, como se le suele decir, y entonces le cortas esto, 
aquí, muy a raíz, y se lo quitas, el palo este es el agrio 
- ¿Qué lo cortas justo donde ha salido el injerto? 
- Eso es, justito, a los dos o tres años hace así, se cierra todo y se hace 
todo un cuerpo. Ya este corte que tú le das, a este palo aquí, ese corte a 
los dos o tres años empieza a crecer, a crecer y ya se cierra todo, y ya 
no notas tú si es agrio o es sin agrio, pero el palo de abajo es agrio, la 
madres es agria. (Diego Rodríguez, Villamanrique). 

- Y yo lo que hago es esto. Dejo criar el injerto hasta que tiene esta 
altura, por ejemplo, y aquí le parto la savia y ahora empieza a echar los… 
y tiene la cruz alta.  
- ¿Y ése puede ir echando ya limones o no? 
- Ése hasta los tres o cuatro años no echa limones, te puede echar a lo 
mejor a los dos años un limoncillo, o unas florecillas, pero ya más 
cargadete de limón por lo menos hasta los tres o cuatro años no echa… 
- ¿Y el limón de dónde lo cogiste tú? 
- El limón lo cogí yo de una huertecita que hay ahí a la revuelta esa [en la 
ronda de circunvalación]. Enfrente de las casas nuevas que están 
haciendo, de ahí lo cogí. Ese hombre ha muerto ya. (Diego Rodríguez, 
Villamanrique). 
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- Y, por ejemplo, ¿qué rama se elige o qué ramita se elige para injertar? 
- M.J.: La más tierna, la más nueva que tenga y que no tiene puya, no 
tiene que tener puya. (…) Puya es las lancetas que tiene. Que no tiene 
que tener, como tenga no pega. Tiene que estar simplemente sin puya. 
(María Josefa Villarán, Almonte). 

- ¿Y qué tipo de vareta es la que tú le coges al limón, cuál es la mejor 
vareta? 
- Vareta… El otro día le quité yo una al mío que era estupenda para 
injertar. Una vareta que esté un poquito hecha, del año tiene que ser, de 
dos años no vale. No es lo mismo que el olivo, el olivo para injertar en 
espiga tiene que ser de dos años, la del año no vale, y eso es al revés. 
Pero si está una mijita cuajada, redondita, porque hay varas que se 
cuadran mucho, no sirven para injertar. 
- Entonces coges la vara, que esté además pegada al troncón adentro, 
¿no? 
- Una vara al padre, se le quita lo bueno, por razón natural lo más 
redondo que hay es lo de abajo, pero la primera de abajo no vale, tiene 
que ser de la segunda para arriba. Se corta un trozo así, que esté más 
redondo, porque los jodidos mientras más para adelante, más cuadrados 
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salen, salen más cuadrados, y lo cuadrado eso no ajusta bien en el 
injerto. 
- Y ahora tú le buscas una yemita, la cortas y se la pones. 
- Una yema que veas tú… «pues mira ésta…», y lo injertas. De las yemas 
mejores que estén. 
- Y le injertas una yema sólo, ¿no? 
- Una o… hay veces que se le ponen dos. De esa manera no se pierde tan 
pronto. Eso salen todas, que se suele decir. (Diego Rodríguez, 
Villamanrique). 

- ¿Cuándo es la época para hacer los injertos, [del limón]? 
- Pues en marzo o por ahí… 
- ¿Si se hace en invierno no es bueno? Porque las heladas… 
- Cuando se retiran las heladas para marzo o por ahí, entonces… y 
salen… como que es el tiempo de brotar, pues casi no pierden paso, 
brotan más pronto y se agarran más ligero… Eso lo da todo la 
primavera… (Diego Rodríguez, Villamanrique).  

Poda 

- La forma la da el limón solamente, porque como está entre un olivo y 
otro olivo, pues él busca la salida para arriba pero, vamos, que el limón 
ya te he dicho, meterse con ellos no se debe uno meterse demasiado. 
- ¿Y qué hay que hacerle de poda al limón…? 
- Pues quitarle lo seco, y alguna metida adentro, pero al limón mucho no 
se le puede tocar. Hombre, lo seco no sirve para nada, porque se 
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reseca… Pero el limón no se puede uno meter mucho con ellos, lo mismo 
que con el naranjo, es casi igual, la poda del naranjo es para quitarle las 
ramas que están metidas adentro, quitarle lo seco, clarearle un poquito, 
para que no… las maderas para que no arrastren, cosas de esas, pero el 
naranjo debe estar por arriba cerrado completamente. 
- ¿Y el limón igual? 
- El limón no tanto, pero el naranjo sí, el limón es más duro. 
- No tiene que estar todo cerrado 
- Eso es debido al sol, para que no se careteen las palancas del naranjo, 
porque con el sol se pela y cuando hace sol se caretean las palancas. 
(Diego Rodríguez, Villamanrique). 

- ¿Y los limoneros también los podas…? 
- M.: También se limpia. 
- M.J.: Se limpia, se limpia, claro. Todos los años o así se limpia por 
dentro. 
- ¿Todos los años? 
- M.: Todos los años se le da, porque echa mucha vareta, y esas varetas 
hay que quitárselas porque las varetas se comen al limonero y las varetas 
del olivo se comen al olivo. Si no se quita no echa falda. Falda es 
rostro174 para abajo, entonces la vareta se lo come y al no echar falda no 

                                     
174 En este caso el rostro refiere a la parte inmediatamente encima de la falda, en el 
ecuador de la copa del árbol, en su diámetro parte más ancho. 

718



 

echa fruta. Hay que quitarlo. (Manuel Orihuela y María Josefa Villarán, 
Almonte). 

- Y los chupones hay que quitárselos desde chicos, el que no te guste, 
ahora que las faldas van creciendo. Esas metidas van creciendo para 
arriba, las metidas que echan así, pero una vara es así [muy larga], sale 
por arriba del naranjo. 
- ¿Y eso para qué lo tiene el limón? 
- Pues porque lo echa por la fuerza que tiene. Si no tiene fuerza no lo 
echa, si hay fuerza y hay abono y agua, y él tiene fuerza, lo echa. Y eso 
no sirve para nada, es para quitarlo. Lo endeble es lo que tiene que tirar 
para arriba, no una vara gorda ni nada de eso, eso lo que hace es un 
chupón y es comerse el árbol. Se lo vas quitando. 
- ¿Con el almocafre, con el hacha, con la tijera…? 
- Eso con las manos mismo. Si tiene puya pues con el pie, y le das. En el 
año hay que dar dos o tres repasos, porque en todas las palancas [ramas 
primarias, que suelen ser tres] le salen varetas, y hay que quitárselas. 
- ¿Y hay algunas épocas en las que eche más chupones que en otras, o 
no? 
- Hombre claro, en la primavera echan más, en el invierno no echan, 
cuando se para el árbol… Los árboles se paran todos, y se paran con los 
fríos y con las heladas, que es cuado se paran, por eso la mejor 
desmaroja que se hace es más para adelante, no es ahora [finales de 
octubre], porque ahora todavía hay savia en los olivos, por ejemplo. El 
naranjo es igual, el naranjo no se poda hasta que no echa flores y ya 
tiene naranjitas, por ejemplo, está recomendado podarlo, y siempre se 
lleva uno podando muchas naranjas para adelante, pero como esté 
cargado le viene bien, ahora como estén como este año, que tienen muy 
poquillas, pues hay que estar mirando… «¿Ésta cómo la corto si tiene 
unas naranjas?, pues las podo de otro lado, le quito de otro lado». 
- ¿Y cómo es eso de que los árboles se paran, a qué te refieres con eso? 
- Que se paran, que ya dejan de echar metidas y de brotar. (Diego 
Rodríguez, Villamanrique). 
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- ¿Y los limoneros que estaban en los patios se podaban también o no? 
¿A los limones que estaban en los corrales? 
- Hay quien los podaba y hay quien no le toca en su vida para nada. El 
Vázquez ese tiene un limón a la entrada y a eso no le toca para nada, no 
le quita ni lo seco, y eso echa más limones que el copón, por eso te digo 
que el limón mucha maña no necesita. Tú lo dejas que eche limones por 
todos lados. (Diego Rodríguez, Villamanrique). 
 

- ¿Cuándo se podan los naranjos? 
- Los naranjos se podan todo el tiempo, no le pasa nada. 
- ¿Y cuándo los podas normalmente en tu campo? 
- Yo, cuando puedo. Este año no los he podado. (Antonio Pérez, 
Almonte). 
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- Era uno de los naranjos más grandes que había por aquí [naranjo chino]. 
Tenía un troncón que no lo abarcaba uno así [y hace el gesto de 
abarcarlo con los brazos]. 
- ¿Y lo has quitado? 
- Está el troncón todavía allí porque se secó, porque el naranjo es muy 
malo para hacerle esto que está aquí ¿lo ves? cortarle ramas. ¿Tú ves el 
olivo? Al olivo se le hace perrerías y no le pasa nada. 
- No sufre, pero éste sí. 
- Esto sí le sale gangrena y, ¿tú no ves? Esa seca le llega a la raíz. El 
naranjo es muy delicado para... Se muere todo. Y eso lo cogí yo y lo 
injerté en clementina y... (José Espina, Almonte). 

- M.: Se lo dije a Pedro: «Pedro, si esto fuera mío, yo no le tocaba». Con 
las tijeras [le malaconsejaban], porque el serrucho no era bueno, con las 
tijeras, en las ramas. Todas las ramas así en unas pocas de ramas, para 
que soltara el caldo, y digo: «¡corta el caldo que es la sabia del naranjo!». 
Al otro año las mandarinas que echaban no valían y estaba el naranjo 
cada vez peor. 
- P: Digo yo, «Tomaso, si tú te haces unas pocas de rajas aquí, ¿qué te 
pasa?». 
- M.: Coño pues eso es lo que yo le dije, digo: «como yo…» 
- P: ¿Qué te pasa a ti? 
- M.: Como yo le dije a Pedro: «hágase usted una raja aquí así, a ver la 
savia que usted tiene dónde se va». 
- P: Pues te mueres, igual le pasa al árbol, si tú le quitas la savia se 
muere. (Manuel Escobar y Pedro Hinojero, Villamanrique). 

- ¿La poda cuándo se hace de los naranjos? 
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- El naranjo es un árbol que se puede podar siempre. El naranjo no es 
como otros árboles que lo sienten, como por ejemplo el peral, que te 
pones liado ahora con él y lo siente mucho, pero el naranjo no, si lo aseas 
bien aseadito, no... 
- ¿Qué se le hace al naranjo? 
- Pues, si está muy apretado, clarearlo. Se le quitan ramas, se clarea un 
poco... 
- ¿Y la poda es diferente en los antiguos que en los nuevos? Porque, por 
ejemplo, los de la china o el imperial son tan grandes... 
 - Clarearlo y asearlo. 
 - ¿Y cuándo se suele hacer, después de recoger la fruta? 
- Exactamente 
- Pero tienes que tener cuidado que ya puede tener flor ¿no? 
- No, eso no sufre, lo que pierdes es cosecha para el año siguiente. Si el 
árbol este año va a venir cargado pues no se le da mucha limpia. (José 
Espina, Almonte). 

- ¿Y cuándo se suele hacer [la poda], después de recoger la fruta? 
- Exactamente. 
- Pero tienes que tener cuidado que ya puede tener flor ¿no?, ¿o eso da 
igual? 
- No, eso no sufre. Si el árbol este año va a venir cargado pues no se le 
da mucha limpia. (José Espina, Almonte). 
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Para que no se quemaran los naranjos, claro eso es para eso, eso se hace 
en los naranjales espesos así, cuando los naranjos eran ya muy grandes, 
y ya eso pues lo quemabas todo, y lo hizo y ahora poco a poco le echaba 
el forraje por lo alto, con el bieldo, le daba a una puerta que tiene abajo y 
le daba candela… (Diego Rodríguez, Villamanrique). 

Cultivos asociados 

Las sembré [las calabazas] el año pasado, las sembré en un naranjo, que 
de aquí veo yo arriba del naranjo una mijita seco. Allí en aquel, te lo tapa 
la higuera. Arriba del naranjo, ¿no hay unas matitas secas? Pues esas son 
las matas que se han quedado ahí, y estaban las calabazas colgando 
como si fueran bombillas. 
Se enredó por todo el naranjo, y después como... cuando echó la 
calabaza, como la calabaza tenía peso pues en vez de salir el gollete 
doblado, pues salió derecho. Alguna salió derecho, derecho así. Ahí la 
tengo en casa, si quieres te doy un día una, pero son del año pasado 
¿eh? (José Espina, Almonte). 
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Plagas y enfermedades 

Aquí se ha conocido la mosca… y tampoco tanta mosca como hay ahora, 
que se carga todos los árboles y todo lo que hay en un momento… aquí 
no se han conocido tantas enfermedades como hay ahora, que es lo que 
yo digo, y ese bichito dice que viene del Brasil… con los miles de 
kilómetros que hay de aquí al Brasil…Y tiene infectado a todo el mundo… 
vamos que tienes un limón y un naranjo en el corral y le afecta igual, al 
limón le ataca también más que Dios…(Diego Rodríguez, Villamanrique). 

- Sí, eso es... eso es una enfermedad que hay que se le riza la hoja 
mucho y no sé por qué será eso y le echan unos mejunjes... También 
tienen el piojo de San José. 
- ¿Y eso qué es? 
- Un piojo que hay que le llaman el piojo de San José. 
- ¿Y qué le hace? 
- Lo seca. 
- ¿Sí? ¿Y qué sale por San José y por eso le llaman así? 
- Exactamente, no se si tú te has fijado allí a la vera del portal ¿no está 
un árbol allí cortado que viene retoñeciendo? 
- Sí. 
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- Pues ése tenía mucho piojo de San José y lo tuve que cortar porque se 
secaba. 
- ¿Y qué es, un bichito negro o algo así que va por el tronco? 
- No, no, es un bicho, es una queresa [huevecillos]. Deja queresa allí ese 
piojo... y después cuando llega su tiempo pues de ahí come la queresa, 
del árbol y se lo come. Eso es. (José Espina, Almonte). 

No has visto un bichito que le da a los naranjos…un bichito coloradito 
que es como una liendre, y eso se come toda la metida, porque eso se 
reproduce una barbaridad, tú curas con cualquier veneno, los matas pero 
esa paloma cagará tanto bichito de eso que no es que lo apures, que se 
aburre la gente y no lo apura nadie... (Diego Rodríguez, Villamanrique). 
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- ¿Y al limón también le ataca o no? 
- No, la mosca al limón no, al limón el que le ataca es el piojo rojo, 
mucho, y hay que curarlo, dos veces al año. Hay que curarlo con veneno 
fuerte.  
- Ah, también con veneno. 
- Sí, el jodido ese tiene una cura para agosto y otra para … pues hace un 
mes [noviembre] cuando se curó otra vez….  
- ¿Cómo es el piojo rojo, el bicho? 
- El piojo rojo es como una cosa que es… como se ve bien es con una 
lupa, es muy chiquitito. Eso está pegado en la naranja, un redondelito 
coloradito, como si fueran pecas, todo pecosas, y eso se corre una 
barbaridad. 
- ¿Qué es lo que le hace al limón…? 
- Pues ¿qué le va a hacer?, que va tirando de eso… [de la savia] y eso 
con una lupa se ven como moscas de grandes. Se ven que van andando y 
parece que están muertos allí, que están pegados, le haces así con la uña 
y los despegas. Que yo cualquier día me hago con una lupa de ésas, 
porque eso no vale tanto, y por lo menos ve si le hace efecto lo que le 
echa uno o no, que yo creo que le habrá hecho efecto porque yo el año 
pasado tenía un poquito de piojo rojo, y lo curé también, pero fuera de 
tiempo y a lo mejor… pero este año parece que veo menos, veo algunas 
pero menos. 
- Y eso, ¿cuándo tú ves un limón que tiene piojo rojo?, ¿Qué es lo que 
ves tú a primera vista, aparte de las motitas, de las pequitas, como tú 
has dicho?, ¿Qué le ves al limón?, ¿Que madura antes, que se pone 
seco... Que se cae…?  
- No, al limón no le pasa nada porque tenga piojo rojo, lo malo es la 
venta, es lo peor que tiene, la venta, ¿comprendes? Va tirando de la 
cáscara del limón pero lo peor que tiene es la venta, que si tú en una 
huerta lo dejas sin curar y sin nada y le entra el piojo rojo ése, a todas, 
se ponen feas. 
- Feas de aspecto, ¿no? 
- Eso no lo quiere nadie, lo primero que la gente lo saben que son bichos, 
y eso más que todo. Además que te las cae y las deja más chica, las deja 
caer al suelo. (Diego Rodríguez, Villamanrique).  
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- Sí, eso también se le ponía cal, pero yo no apruebo eso tampoco. No 
sé, la cal, para mi opinión, tapa los poros y eso tiene sus poros también. 
No sé por qué le ponían cal algunos y otros no. Y algunos dicen que no, 
que no es bueno, y otros lo blanquean, que a los olivos también los 
blanquean. Los blanqueaban, ya no… Será bueno para los bichos, pero 
para los poros no, porque un limón o un naranjo o un olivo tiene sus 
poros para respirar los mismo que respira uno, exactamente igual, y 
algunos no lo han aprobado de blanquearlo.  
- Pero ésos en los patios estaban blanqueados algunas veces. 
- Si, sí, y algunos que lo han blanqueado ya no blanquean más. Lo han 
aprendido. Para los bichos creo que será bueno, porque la cal es buena 
para los bichos que se meten en la cáscara, pero vamos, que el naranjo 
no tiene cáscara para que se amparen los bichos. Es liso y no tiene 
cáscara para que se amparen los bichos, y le echaban la jodida cal, y no 
sería bueno, a lo mejor no es malo, pero bueno tampoco. (Diego 
Rodríguez, Villamanrique). 

- ¿Y de los naranjos que plagas hay? 
- Pues las mismas [que la mayoría de frutales]. La mosca, la mangla… el 
naranjo tiene un montón de plagas, también de enfermedades. Hay una 
enfermedad que le entra un bichito que le arruga la hoja, se mete en la 
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cría [el brote nuevo] y ésa es la más mala que ha entrado ahora. Esa ha 
venido hace poco, antiguamente no había esa plaga, antes no. Antes la 
mosca sí, había la mosca y la mangla, pero se echaba el producto para la 
mangla y… (Antonio Pérez, Almonte). 

Es una mosca preciosa, muy chiquinina, pero como pique las naranjas, ya 
las puedes tirar, porque se pudren (…) Ésa es la mosca de la naranja, 
ésa… con todo lo chiquinina que es y lo dañina que es [señala 
distinguiendo la mosca de la fruta de moscas comunes]. Aquí no se ve 
tanta mosca. Donde yo más me fijo es por la parte del sol, que es donde 
más se pone la mosca, y a estos naranjos lo que pasa es eso, que 
tendrán las raíces primeras dañadas, y por eso se ponen así… por donde 
más acude es por el lado del sol… puede haber alguna picada, pero aquí 
no se ve ni una mosca… esto mañana si Dios quiere, como no llueva, 
pues le voy a echar otra poquita… (Valentín Terrón, Villamanrique). 

- Coges una botella de la Coca cola, le haces en la parte de arriba 
agujeritos pequeñitos y le echas tres partes de agua y una de vinagre, y 
caen las moscas… vamos… El mosquero, como lo llamo yo, se coloca en 
enero y hasta que llueva. (…) Ésta es la herencia que nos dejó Felipe 
González y la Expo del 92. Cuando para la Expo de Sevilla, cuando trajo 
aquí plantas y la mosca esta, la mosca mediterránea. 
- ¿Y está siendo efectiva la botella o no? 
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- Hombre, aquí cae mucha mosca, mucha, y esto lo único que lleva es 
vinagre y agua [nos muestra una botella con gran cantidad de moscas 
muertas en la base]. Todas esas que hay ahí son moscas de naranjas, 
claro… hombre no van a caer todas, que todas no se mueren ni con el 
líquido… 
- ¿Eso qué cantidad tiene de vinagre y cuánta de agua? 
- Pues de agua se pone por aquí [un tercio de botella] y luego se le 
echa… lo ves todo lo que hay aquí son moscas, y cuando hace calor 
entran hasta las abejas amarillas esas de la miel, todo entra por ahí… 
- Entonces usted sobre los productos químicos no tiene muy buen... 
- Yo no, yo no soy adicto a la química, porque eso es un robo, porque 
todo el [producto] que sea efectivo, ése lo quitan de enmedio. Empieza 
que si Medio Ambiente, que no deja el medio ambiente, que si no… 
Hombre, alguna mosca habrá, porque eso es muy difícil que se mate toda 
la mosca. 
- ¿Y antes se notaba que había mas bichos que ahora o al revés? 
- No, antes había menos epidemias que ahora, bastante menos. En la 
finca donde yo he estado [trabajando], ahí se curaba para la araña roja 
nada más y se acabó. Pero se tuvieron que aburrir un año, venga 
producto, venga producto, y vengan miles [de pesetas]… Pero, ¡qué va! 
Al fin y al cabo tuvo que venir una avioneta y echar unos polvos. 
- Y usted de su trabajo en el campo ha notado que ahora hay más bichos 
que antes… 
- Claro, bastante más… lo mismo que le pasa al campo le pasa a las 
personas, que hay 200.000 enfermedades que no se han conocido 
nunca, y eso es de lo mismo. O de la atmósfera, o de los productos, o de 
las medicinas o de lo que sea… porque eso me lo dijo a mi el perito ese, 
si no lo ha fumigado usted nunca, no lo fumigue… porque le va a curar 
por un lado pero por otro lado le va a salir otra, eso es… Lo que pasa 
también es que está haciendo mucho calor y claro…la epidemia tiene que 
venir con el calor, porque ya el tiempo que tenemos no es para que haga 
el calor que está haciendo… habrá sitios donde haya más moscas, otro 
donde haya menos, mira… la mosca grande que hay ahí, eso va entrando 
por ahí [por los agujeros de las botellas] ¿no ves todas las de ahí arriba? 
Ésas son todas moscas de las naranjas… todas. 
- Pero a algunos no le acaba de convencer mucho, ¿no? 
- Bueno, qué le vamos a hacer, cada uno es… (Valentín Terrón, 
Villamanrique). 
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La que está pintona [va perdiendo el color verde] es que le ha picado la 
mosca [estamos en octubre] por eso están así algunas, porque le ha 
tocado la mosca, aunque no se caigan muchas, se caen. El vecino, Juan 
Vázquez, como está el hombre malote, pues se ha descuidado un poco 
con la mosca y hay árboles que están todos amarillos amarillos, ¿eh? Y 
en el suelo tiene una solá175 que da miedo, todas picadas de la mosca. Yo 
cuando vi muchas picadas de la mosca, entonces los curé, y no como 
otras veces que le he puesto el cacharro con vinagre, y el vinagre aguado 
y coge muchas moscas, muchas… un veneno que tengo allí que se llama, 
¿cómo se llama? Yo lo veo que es más fuerte que otros, y agarré y cogí 
un poco bien cargadete, una mochila y le eché una almorzá de azúcar, 
mucha azúcar y ¿sabes tú que se ha cargado la mosca eso? Yo ya lo he 
hecho dos o tres veces, eso mata más moscas que todo lo que hay… 
será la pringue esa de la azúcar y se va allí a chupar y caen como 
moscas, como se suele decir… 

                                     
175 Superficie del vuelo del árbol cubierta, en este caso, por naranjas. 
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- Normalmente era trabajo de hombres. Sí, porque primeramente que 
entonces no se usaba tanto lo de ir las mujeres al campo, nada más que 
para el sulfato. Con unos cántaros aquí en el cuadril, así, se ponían el 
cántaro aquí en el cuadril y a lo mejor estaba un hombre sulfatando ahí y 
el pozo estaba aquí y cuando terminaba la máquina decía «¡caldo!» e iba 
la mujer con el caldito ahí. 
- ¿Con el agua para mezclar los polvos de cobre? 
- No, no, ya se había mezclado ya. Ya iba mezclado sí, y le acarreaba el 
caldo, pero normalmente para estos naranjos tan grandes no venían 
mujeres, porque también eran escaleras muy grandísimas y las escaleras 
no podían las mujeres. (José Espina, Almonte). 

Recolección, uso y aprovechamiento 

- No, para venderlos hay que alicatarlos, claro, para venderlos hay que 
alicatarlos, ahora para casa… tengo yo…Como se alicata la naranja y 
todo, para que no se despezone, al pegar el tirón se despezona, y con 
los alicates se cogen menos, así se cogen bastante más. 
 - ¿Y así no lo quieren para vender? 
- No, hombre, no lo quieren y además no tiene aguante, porque ya le has 
arrancado eso y por ahí se puede pudrir. (Diego Rodríguez, 
Villamanrique). 
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- ¿Esto qué son? ¿Tijeras para coger las naranjitas, no? 
- Claro, porque ahora se despezona toda, y al despezonarse pues se 
pudren al momento. (Diego Rodríguez, Villamanrique). 
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Lo que pasa es que eso viene tratado [las naranjas modernas]. Primero 
tiene un encerado por encima, para que aguante más. Eso penetra y 
algún sabor le quita. Además lo meten en la cámara porque eso viene de 
Chile. Lo tienen que coger, lo tienen que seleccionar, le tienen que dar la 
cera esa y ahora lo tienen que meter en aviones que vengan para acá. 
Luego aquí lo tienen que meter en cámaras con atmósfera controlada y 
entonces eso cuando te llega a ti lleva por lo menos 15 días o un mes de 
cogidas las naranjas. (Josefa Pérez, Almonte). 
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(…) Claro, quería tener un limón, porque yo decía… «hombre, un limón 
para casa», aunque no gaste mucho pero siempre se gasta, y se da 
también y todo, ¿comprendes? Y digo «anda, pues para acá un limón». 
Como otras veces que tenía una vez lo que se le echa a las papas, un 
laurel de esos, y digo: «esto no trae cuenta, porque una rama de laurel 
esto va a llegar a las nubes», esto coge todo el mundo y lo arranqué, 
pero el limón sí trae cuenta (Diego Rodríguez, Villamanrique). 

- ¿Son limones de mucho zumo? 
- Muy duros… 
- ¿Y de sabor cómo están? 
- Agrio, agrísimos, los hay dulces también, pero yo no los he tenido 
nunca… yo no como ni un limón de esos ni para Dios. Ésta [su mujer] se 
lo echa muchas veces a la carne, a la ensalada, en vez de echarle sal le 
echa un limón pero, vamos, que tampoco usa muchos limones ella, pero 
aquí hay una prima de ella que le da un bocado al limón y se lo come 
como… como nada. (...) El limón para la carne y para las ensaladas, 
- ¿Y ya está? ¿No hacéis zumo de limón en verano? 
- Yo hago zumo de naranja. Apenas están buenas me tomo todos los días 
un zumo, yo y toda mi gente, cada uno un zumo de naranja. 
- ¿Y tú recuerdas antiguamente que el limón se utilizase para algo más? 
- El limón para los dulces, que algunos dulces también… para la conserva 
también, que vale un kilo de limón más de cuarenta duros ahora. 
 - ¿Vendéis aquí algunos o no? 
- No, aquí no vendemos limones, ¿para qué? Déjalos allí y se van 
apurando poco a poco… yo no vendo limones. El limón es muy bueno, 
dicen que es muy bueno para todo, es bueno hasta para la tensión, 
dicen… dicen que exprimes un limón o dos o tres limones por la mañana 
temprano en ayunas y dicen que es buenísimo. Yo no lo he hecho, yo me 
tomo mi pastilla para la tensión y ya está, pero que lo apruebo, como hay 
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muchas yerbas y muchas cosas que valen para esas cosas. (Diego 
Rodríguez, Villamanrique). 

- Y las naranjas estas antiguas, la china y la imperial, ¿son de zumo o de 
comer? 
- De las dos cosas. 
- ¿Siempre se han usado de eso, de postre... no se ha hecho aquí 
mermelada? Porque eso se hace con las agrias esas ¿no?, ¿o las hacen 
aquí las mujeres también con ésas? 
- Aquí nosotros normalmente para zumo, para zumo y para postre y ya 
está. Y esas son muy buenas para zumo, la china. 
- ¿Cuál es la diferencia entre las de zumo y las de comer? 
- Es lo mismo que la uva zalema con las otras. 
- ¿Qué a lo mejor tienen las piel más dura o así? 
- No, que son más tempranas. 
- Ah ¿la más temprana cuál es? 
- La de comer, bueno de comer son todas. Cuando no había lo que hay 
hoy pues se comían las naranjas de la china, pero ahora con lo que hay 
hoy que empiezan los científicos a sacar cosas raras y cosas de esas 
pues ya…  (José Espina, Almonte). 

- ¿Con los animales el limón nunca se ha utilizado para nada, no? 
- Con los animales no. Las naranjas sí, para los cochinos, para los perros, 
sí, y para las vacas también. Pero el limón no sé yo... es que el limón 
tampoco cunde tanto como la naranja. El limón está en las huertas 
grandes esas que a lo mejor hay un cuartón de limón, pero esos limones 
van todo para... afuera, o para el mercado... (Diego Rodríguez, 
Villamanrique). 
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