
 

LA HIGUERA 
 
Es la fruta para mí más rica que hay de todas ¡Qué me gusta en el campo 
por la mañana levantarme y coger dos o tres rosquitos e irme y 
comérmelos así con las brevas así tempranitas…! (María Josefa Villarán, 
Almonte). 

Introducción 
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No, nosotros no nos hemos dedicado nunca a eso, nada más que lo 
hemos tenido como te he dicho, para casa, a lo mejor teníamos 
cualquiera dos o tres higuerillas... (...) Sí, siempre le hemos quitado 
forrajillo, siempre le hemos quitado forraje, porque..., eso es, pero de 
decir de cuidarla como por ejemplo el olivo, no, como el olivo no. No se 
esmera uno como para decir voy a tenerlo... (...) Como nosotros no la 
queríamos para comer ni nada, nada más que para coger cuatro para 
casa, pues hay mostrenca, mostrenca es silvestre ahí. De vez en cuando 
un repasillo... Pero no cuidándola como medio de vida para nosotros 
(José Espina, Almonte). 

No se usan hoy los higos negros de la higuera. En Hinojos se han 
arrancado las viñas, las higueras, frutales ya no hay ninguno. (Fernando 
Díaz, Hinojos). 

No, no, no, la gente lo tiene arrancado casi todo, igual que le he dicho 
antes de la higuera. La higuera antigua era la mejor breva que hay de 
todas. Es la mejor que hay de todas, la negra esa la mejor. Yo tengo dos 
todavía, es la mejor que hay, la más dulce…todo, pero la gente se ha 
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olvidado de eso y se han arrancado muchísimas, cientos y cientos y miles 
de higueras. (Manuel Orihuela, Almonte). 

- ¿Pero usted sigue teniendo las higueras en la finca ésa? 
- No, aquéllas las arrancamos nosotros y pusimos eucaliptos. Desde aquí 
se tienen que ver los eucaliptos. ¿Tú no ves aquéllos que están allí solos? 
Allí atrás están, estaban las higueras, y allí están los eucaliptos, nada más 
que los cortaron el año pasado y están más chicos…, están las metidas 
más chicas. 
- ¿Por qué quitó su familia las higueras, por qué las arranco? 
- Porque ya nosotros, ya mi madre no iba por… ya se puso demasiado 
vieja y eso, y ya no iba por las brevas ni por higos ni nada. (Manuel 
Escobar, Villamanrique). 

- ¿Y usted tiene higueras? 
- D.: No tengo. En el solar tengo dos o tres chiquititas porque las ha 
puesto Jesús [su vecino], pero son negras. 
- L: ¿Para qué queremos tantos higos? 
- D.: La higuera se come todo el cercado y se va hasta el pozo. Eso da 
miedo, todas las raíces que echa y se lo comían todo, las hormigas… por 
todos lados y lo arranqué, eso no… (Diego Rodríguez y Lola Delgado, 
Villamanrique). 
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- De higueras, ¿qué tipo de higueras ha conocido usted? 
- M.: Pues tengo una que se viene antes que ninguna higuera, que se 
viene un mes antes que todas las higueras. 
- ¿Cómo se llama? 
- M.: Yo no sé. Se pone no negra del todo, se pone así azuleja, azuleja, 
pero se viene un mes antes que todas las higueras. La breva es así, más 
clarita, pero después el higo es blanco. La breva tiene un color y el higo 
es blanco, blanco todo. Totalmente blanco. La breva de la misma higuera 
es tirando a azul, ahora el higo…  
- M.J.: El higo es blanco, sí. Son muy dulces, muy dulces. Lo que es que 
echan muy poca fruta, la de brevas echa muy poca fruta. No es como las 
otras higueras que cargan… 
- M.: Higos echa muchos, todos los vástagos que tengan así se vuelven 
todos higos. (María Josefa Villarán y Manuel Orihuela, Almonte). 

- ¿Qué tipo de higuera ha conocido? 
- La blanquilla y la negra normal. La blanquilla que sólo daba higos 
blancos, no brevas. (Luís Cano, Hinojos).  

 El blanco, que son leperos, pero aquí se crían también. El higo blanco. 
Porque eso una generación que en Lepe hay muchos. Donde más higos 
se han criado aquí en la provincia de Huelva. (...) Esas leperas no echan 
brevas. No echan nada más que higos. En cambio hay otras que se crían 
por aquí que echan higos y brevas. Por ejemplo, la blanca también. La 
breva es un poquito roja, coloradita. (...) Sí, rosita cuando está madura. 
Este año que viene te voy a traer, si me acuerdo, de un muchacho que 
tiene una puesta ahí en el arroyo. Este año fui a injertarle dos naranjos y 
me comí dos higuitos que tenía. (Antonio Medina, Hinojos). 
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- Sí, lo mismo que la higuera. También hay un tipo zafarí que nada más 
que echa higos, no brevas. Y una blanca que será de la zona de Huelva, 
de Cartaya o de la zona de Lepe o por ahí, donde antiguamente vivían de 
eso, de la higuera. Pasaban [secaban] muchísimos higos, claro, se 
dedicaban a eso y ya digo, yo he conocido eso. 
Después hay otra que es la nuestra de toda la vida, que el nombre hay 
que buscarlo en otro lado. Ésas son de higo y breva, ésas negras, y la 
blanca también, la zafarí no. 
- ¿La zafarí es la única que echa sólo higos? 
- La zafarí echa nada más higos. 
- ¿Y esta que dice usted, de toda la vida, que son negros? 
- Negros y más gordos, pero no tienen el negro tan azulado como la 
castellana, más suavito, más clarito, pero vamos, negras… 
- ¿Y de esas higueras puede tener alguien? 
- Sí, de ésas sí hay a montones, todos los que quiera. 
- ¿De ésas [higueras negras] que dice usted de toda la vida? 
- Sí, sí, muchos, pues no sé si tendrá Juan ahí en el cercado…  Yo me 
parece que le he visto en el cercado higueras de esas. Vamos, que yo las 
he tenido y las he arrancado. Yo tenía aquí dos, una zafarí y otra negra, 
allá donde yo tenía antes los olivos tenía también… Había más de una y 
dejé una sola. Pero las quité. Eso era nada más para los pájaros y para la 
gente y el día que yo quería coger alguna no podía, je, je, había llegado 
otro antes que yo. (Gregorio González, Villamanrique). 
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Hay una variedad que nosotros... no sé cómo se le llamaban, echaba sólo 
higos, pero echa a partir de agosto y todavía puede tener algunos higos. 
A eso le decían bernizo, morado, así larguito, gordo, como un huevo 
gordito. (Antonio Medina, Hinojos). 

- ¿La castellana cómo es el higo? 
- La castellana es muy negro, un negro azulado, y hace en el cabo así, 
como del pezón, pues hace muy larguito. Pero después hay otra que es 
la  nuestra de toda la vida, ésta que echa la breva muy redonda, muy 
redonda y más gorda que la castellana. Echa su cosecha de brevas y 
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después los higos, y la castellana igual (Gregorio González, 
Villamanrique). 

Ésa es muy antigua aquí, la zarahíla es muy antigua. (José Espina, 
Almonte). 

- Higueras, pues sí. Hay la higuera blanca, la higuera negra, hay otra que 
le dicen gotas de miel. Que yo tengo ahí dos higueras y las dos higueras 
tienen cuatro clases de brevas, porque está injertada. Están injertadas, la 
mitad en una variedad y la otra en otra. Así que en dos higueras tengo 
cuatro clases de brevas.  
- ¿Cuál más? 
- Zarahílas, hay otras que le dicen zarahílas. 
- ¿Que la breva es pequeñita, el higo es pequeñito negro? 
- Es pequeño, el higo es pequeño, sí. 
- ¿Muy rojo por dentro el higo? 
- Sí, sí es rojo por dentro, sí. (Manuel Acosta, Almonte).  
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- Como una higuera que tengo yo una [higuera negra] que echa brevas y 
higos, pero la otra es zafarí, que sólo echa higos. Aquí en el pueblo le 
decimos zafarí, en Pilas le dicen moñigales, en cada sitio un nombre, a la 
misma higuera, al mismo árbol. Moñigales y aquí zafaríes, que nada más 
que echa higos, un higo negro rayado, gordo, más hermoso que Dios, lo 
mismo que el otro, nada más que es más gordo que el otro. 
- ¿Y esa higuera la conoce de toda la vida, la zafarí?  
- Ésa la cogí yo de un primo mío y me traje un cacho de palo así y lo 
enterré y he sacado la higuera. 
- ¿Cuáles le gustan más,? ¿Qué higos, los zafaríes o los otros? 
- Aquéllos le tiran todas la gente más que éstos [zafaríes]. 
- ¿Y algunas también antiguas que hayan conocido por aquí? ¿Otro tipo 
de higos? 
- Ah, y unas higueras que eran blancas, que echaban higo y breva. 
(Manuel Escobar, Villamanrique). 
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- ¿Qué tipos de higueras ha conocido usted aquí? 
- Negra y blanca. La higuera blanca, los higos son muy dulces. 
- ¿Hay otras variedades? 
- Blancas o negras. La variedad que hay es que hay higueras blancas que 
echan nada más que higos [blanquilla], y ésta echa brevas e higos 
blancos, la de mi sobrino. Tiene dos variedades. (Diego Sánchez, 
Hinojos). 
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- ¿Casi todas son negras, no? 
- Son las antiguas nuestras, cada uno que tiene finca tiene una higuera o 
dos, eso es, normalmente. Ahora la blanca... 
- ¿Es más débil la blanca o qué? 
- No, es una higuera buena, es una higuera buena. 
- ¿Y entonces por qué crees que no...? 
- Porque la gente ... porque la higuera negra para nosotros es mejor que 
la blanca. Más rica, eso es, esta también está muy buena pero... (José 
Espina, Almonte). 

- Las higueras bravías echaban higos pero se le caía, no echaba ni breva 
ni higo. 
- ¿Y esos higos se han utilizado alguna vez? 
- ¡Qué va! Echaba el higo y se secaba. (Ramón Panadero, Hinojos). 
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Caracterización 

- Las higueras antiguas [en Almonte no es conocida la zafarí] son de tres 
tipos, la blanca la negra y la zarahíla, ¿no?. 
- Eso es. 
- ¿En el árbol se diferencia, por ejemplo, una higuera blanca de una 
higuera negra? 
- Hay algunos árboles que sí se distinguen. Por ejemplo, esa zarahíla se 
distingue. 
- ¿Por qué? 
- Tiene otra forma en el palo.. 
- ¿El palo [de la zarahíla] es diferente con la negra y la blanca? 
- Es diferente, sí. No tiene tanto vicio como la colá esta nuestra [la 
negra]. La colá es más bravía y los palitos son más gordos. Y a la 
blanquilla le pasa igual. 
- ¿Y en el fruto también se distinguen, no? 
- En el fruto es donde se conoce más que en ningún lado, porque ahí ya 
te presenta ya lo que es. 
- ¿Y la hoja se diferencia también? 
-  También se diferencia. Son más chiquitas las hojas de la blanca. 
- ¿La hoja de la blanca comparada con la de la negra se distingue? 
- Sí, lo que pasa es que ahora [en enero] no las vamos a poder ver 
porque están peladas. 
- ¿En el tronco me dices entonces que no se diferencian la higuera blanca 
de la negra? 
- No sé, yo creo que no. En la hoja sí se le nota que es más amarillita, 
más blanca, más blanca. (José Espina, Almonte). 
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- ¿Y llegan las raíces muy profundas? 
- No, las higueras no ahondan para abajo. 
- Es para arriba, o sea, es a lo largo. 
- Sí, a lo largo. 
- ¿Eso puede tener unas raíces larguísimas ¿no? 
- Uh, las higueras muy de eso. Ésa que está ahí sintió cuando arranqué la 
viña esa que tenía, tenía la... se me había metido en la viña la higuera 
esa. Mira, unas higueras, unas,  unas raíces así de gordas, que tienen el 
color del boniato. 
- ¿Sí, colorada?. 
- Como el color del boniato, así de gordas y de largas ¡oh!, de largas yo 
qué sé, llegaba como casi al naranjo aquel. 
- ¿Allí sí, eso cuánto es? es una barbaridad  
- Estas higueras, ¿estas higueras llegan aquí? Pues ahí llegan. Unos, unos 
látigos, y la sintió porque la arranqué la viña con un tractor con unas 
cuchillas por debajo y le partió, le partió qué sé yo las raíces..., lo que 
pasa es que eso es durísimo, se ha llevado unos cuantos de años muy 
triste. (José Espina, Almonte). 
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Ésa [higuera zafarí] tiene tres años, que se arrancó con el troncón aquél 
y se arrancó con un vendaval que vino y me lié a pisotearla y eso, y 
agarró. Y salieron dos varetones... y le dejé dos, uno para acá y otro para 
allá. (Manuel Escobar, Villamanrique). 
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Eso no es de haber sido podado, eso es que ahí había una hoja. (José 
Espina, Almonte). 

- ¿Y la madera de la higuera es fuerte o no? 
- La higuera, la madera de las higueras no es la mejor para las candelas 
para nosotros para calentarnos. Duele mucho la cabeza con el humo. No 
sé lo que tiene la higuera que no es la mejor para la candela para 
nosotros. La madera de las higueras no sirve ni para carbón. (José 
Espina, Almonte). 

Porque la higuera es muy tupida, se acostaba debajo de una higuera a lo 
mejor a descansar un rato y se levantaba con un dolor de cabeza... No sé 
por lo que es, será por respirar tantas veces el aroma que despide la 
higuera... es posible. A muchos les ha pasado eso, se han levantado con 
un dolor de cabeza de las higueras. (José Espina, Almonte). 

Yo en el cerro aquel, que tenía higueras, tenía yo un cochino para criarlo 
en el verano y se ponía el cochino con siete u ocho arrobas, o diez, y me 
lo traía para casa. Y yo dormía allí con los cochinos. En la misma higuera 
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no, pero en la otra higuera que le seguía tenía la cama también. Y…  yo 
estoy aquí todavía. (Manuel Escobar, Villamanrique). 
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- ¿Y la hoja se diferencia también? 
- También se diferencia. Son más chiquitas las hojas de la blanca. En la 
hoja sí se le nota que es más amarillita, más blanca, más blanca. (José 
Espina, Almonte). 
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- ¿Las brevas cuándo las da, en primavera? 
- La breva, exactamente, para primavera. 
- ¿Y los higos para verano? 
-  Y el higo tarda un mes o dos más tarde. 
- ¿Y echa flor? 
- No, eso no echa flor. Yo no he visto higueras en flor nunca. Echa un 
botoncito aquí [señala una yema en un brote]... 
- En la yemita. 
- Eso es, un botoncito, y no echa flores, sino un pezoncito y va cada vez 
más gordito, más gordito... hasta que se forma el higo o la breva. (José 
Espina, Almonte). 
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(...) Solamente que cuando el higo o la breva [madura], es blanco [en la 
higuera blanca]. No es que sea blanco, es... tiene un color ¿cómo te diría 
yo? Amarillito muy claro. Muy claro, ¿sabes? Así color de la malva esa, 
más... Bueno más clarito. Más amarillita. 
- ¿Y la zarahíla es más moradita, más morada? 
- La zarahíla es moradita. 
- ¿Y la negra? 
- La negra es más negra, más negra. 
- ¿Las distintas variedades se diferencian en el árbol? 
- Sí, sí claro, unas son más grandes, otras son más tiernas, la nuestra, la 
colá esta nuestra [la negra], es muy tierna. 
- ¿Y ésa es muy tierna? ¿Y cuál es más rica? 
- Todas, esa tiernecita [la zarahíla]… porque ésa no sirve para 
exportación, y si la coges para exportación pues resulta que le quitas 

761



 

todo el sabor que tiene, porque lo suyo es en madurita. (José Espina, 
Almonte).  

Esto lo que le pasa [a la higuera zafarí] es una cosa. Los higos que echa 
no valen ahora. Estos higos que tienen no valen, y mira cómo están, 
éstos se le caen todos [señala cómo siconos atrasados que serían brevas 
se caen en esta higuera que sólo da higos]. Y cuando pase un poco de 
tiempo echa higos otra vez, porque éstos no valen, están negros ya y no 
valen. Están echados a perder. Conque echa la fruta antes que la otra 
[que la negra] y se le cae la fruta. Y después echa otra nueva… Ésta [la 
negra] no, ésta es al revés, ésta tiene brevas la primera cosecha…. 
- ¿En qué se diferencian, en la cosecha, cuál tiene más producción? ¿La 
blanca, la negra, la zafarí?  
- Estos higos [los de la zafarí] son mejores que ésos [los de la negra], 
son más gordos y más dulces. 
- ¿Y el pellejo cuál es el más basto de todos? 
- El pellejo que tiene ésta [la negra], tiene el pellejo más basto que ésta 
[la zafarí]... y otro comer mejor. (Manuel Escobar, Villamanrique). 
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- ¿Y la breva [de la zarahíla] también es colorada, es morada?  
- Hay brevas negras y... La de ésta es un poquito tirando a moradita, no 
es negra negra como la que tenemos aquí nosotros colá [higuera negra], 
que se llama colá. Esta zarahíla es un poquito, tiene otro… Es más 
moradilla, sí, más moradilla. 
- ¿Y el higo es del mismo color...? 
- Es más o menos igual. 
- Entonces ¿se distinguen en algo la breva y el higo? Aparte del tiempo 
en el que salen... 
- Sí, porque cuando la breva sale, el higo está escondido 
- Claro pero, si tú por ejemplo, tú imagínate que se pudiera tener las 
brevas y los higos a la vez en una mesa, ¿se distinguen? 
- Claro. 
- ¿Es más grande, más chico? 
- Claro, claro. La breva es bastante más grande, ¡dónde va a parar!. 
Además el higo es más dulce porque como le coge más sol ¿te haces 
cargo? Porque el sol es el que le da el almíbar a la fruta. Por eso los 
melocotones, las ciruelas, y toda la fruta muy temprana, muy temprana 
no tiene el gusto de la más tardía, porque no coge sol. (José Espina, 
Almonte). 
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- ¿Y cuál es la diferencia entre la zarahíla y la blanca, de sabor... se nota 
el sabor distinto? 
- La zarahíla es muy rica, muy dulce. 
- ¿Más dulce? 
- Tiene un poquito el coleto más duro, la breva y el higo. 
- ¿El coleto [pedúnculo] es lo que la sujeta?  
- Lo que es el pellejo, vamos a hablar así, la piel. Pero es muy rica, y el 
higo riquísimo, cuando está madurito, ya seco, es riquísimo también. Esta 
nuestra es menos resistente a las enfermedades, la colá esta es la más 
vieja que tenemos aquí nosotros, que es la negra, es menos resistente a 
las enfermedades porque como es tan dulce, pues le ataca mucho la 
mosca, y  tiene el coleto más fino y puede clavar el puyón la mosca más 
fácil que en la otra. La otra tiene el coleto más duro, eso es. (José 
Espina, Almonte). 
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El zafarí es más gordo. El zafarí se pone más gordo, como no echa 
brevas. Este que se pone tan rayado, porque el puñetero se pone más 
rayado, y da gusto de verlo [el zafarí] y a mi me gustan mucho los 
zafaríes esos. (Diego Rodríguez, Villamanrique). 
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Ecología 

°

°

- ¿Para que una tierra sea buena aquí [para la higuera] qué es lo que 
tiene que tener, usted como entiende que una tierra es buena? 
- Hombre, una tierra es buena… porque hay tierras que son arenosas y 
son buenas, pero hay tierras que son arenosas y no son buenas. Por eso 
aquí se acostumbra, como le pasa a Cepeda [un higueral], que usted lo 
verá cuando va para Almonte a la izquierda, tiene puesto higueras. Pues 
ésas son tierras flojas y ha puesto higueras que es lo que más fuerte da 
al terreno, la higuera. Y otras las pones de eucaliptos, que también los 
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eucaliptos son muy valientes. 
- ¿Y la tierra para que sea buena cuándo se sabe? 
- La tierra cuando es buena se ve a leguas, es tierra colorada. Tirando 
más bien a negro que a colorado, y esas tierras son buenas. Toda la 
tierra que vea que produce olivos, esa tierra es buena. Toda. El olivo 
quiere tierra fuerte, tierra buena. (Fernando Díaz, Hinojos). 

- M.: Sí, las conozco, son las mismas [se habla de un higueral en Hinojos]. 
No hace mucho tiempo que se plantaron, pero lo que pasa es que la 
higuera ahora no sale en todos sitios. Antes las tierras más malas eran 
para las higueras; ahora se planta y no nacen. Esas higueras las 
plantaron, les hicieron todo lo habido y por haber, las regaron, le echaron 
estiércol, pero... no salen. Lo mismo que mi Manolo, que también puso 
donde estaban las borregas y tampoco salían, porque no les da la gana... 
¿Y antes por qué salían, si no se les hacía nada? Antes salían hasta en la 
colonia. 
- D.: Yo, en medio de un eucaliptal he visto una higuera. 
- F.: Sí, en medio de los eucaliptales nacían. 
- M.: Claro, en las tierras malas era donde se ponían las higueras, en las 
tierras malas. (Maríano Díaz, Fidelio González, Diego Sánchez, Hinojos). 

Arenas muy flojas, muy flojas en la parte de Las Colonias. Eso es arena 
todo. Porque había arena que tu escarbabas y coges barro, pero otras te 
lías a escarbar y es todo arena. Que esas arenas eran buenas para los 
higuerales (Fidelio González, Hinojos).  
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La higuera es un árbol que no es tan escrupuloso. Hombre, si lo pones en 
una tierra buena es mejor ¿no? Pero que la higuera es..., la higuera es 
muy silvestre. La higuera se cría en un pinar. Tú la metes en un pinar y 
en un pinar prende. (José Espina, Almonte). 
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- Mira, ¿ves? Ahí está la higuera nacida, ¿ves? Debajo de una cepa, 
¿ves?, esto era una cepa. 
- Pero ha nacido, parece, en el mismo corazón de la cepa. 
- Ha nacido aquí en el mismo troncón de la cepa,  y la cepa la corté yo 
para hacer un padrón aquí ¿ves? y la higuera digo: «ah, pues déjalo ahí», 
y esto no lo he quitado por no hacerle daño a la higuera, porque este año 
quiero coger de aquí una poca de planta. 
- ¿De higuera? 
- De higuera para trasplantarla, trasplantándola ya varía. O sea, que si la 
dejamos aquí echa, pero que no es lo suyo. Ahora, al trasplantarla ya 
varía. 
- ¿Y sabes tú qué variedad es? 
- Esta no lo sé porque... como ha nacido de un pájaro, no sé si la ha 
cogido de las higueras aquellas o lo ha cogido de las mayunas aquellas... 
de las zarahílas... (José Espina, Almonte). 

- ¿ Cuántos años dejan aquí una higuera? 
- ¡Coño! Habrá algunas que tienen 100 años y 200. 
- ¿Pero la vida media cuánto? 
- Pues tiene que tener 50 ó 60 años por ahí, porque esta tiene ya 14 ó 
15 años que me la traje yo de allí, dos cachitos de palos como aquél. 
(Manuel Escobar, Villamanrique). 
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- ¿Con cuántos años se hace una higuera buena?  
- Este varetón tiene tres años. 
- ¿Y ya eso lo considera usted una higuerilla? 
- Hombre eso ya la he dejado que se haga una higuera…  
(…) 
- Pero, después de sembrar las higueras, ¿cuánto tiempo tarda en dar las 
primeras? Dar las primeras de verdad, no como estas que vienen 
naciendo... 
- Ésa el año pasado... ésta tiene ya su breva. 
- Sí pero, vamos, me refiero a que... una higuerita buena ¿cuánto tiempo 
tarda en hacerse? 
- Ésa la cogí yo el año pasado, lo mismo que ésa, pues cuando pase un 
par de años pues ya está... (Manuel Escobar, Villamanrique). 
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- ¿Y las tres [zarahíla, negra y blanca]  dan los higos al mismo tiempo? 
- Sí. Más o menos en el verano, pero vamos que una se puede adelantar 
una semana con la otra, pero más o menos igual. (José Espina, Almonte). 
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- El olivo puede tener unos cuantos de meses la cosecha encima. No es 
igual que las higueras. Que las higueras coges tú y... la higuera la ves tú 
hoy pintona, y mañana la ves madura y pasado no sirve. 
- ¿Pintona qué es? 
- Que está empezando a madurar, eso es pintona. La ves tú hoy pintona, 
mañana la ves tú buenecita y pasado ya... No aguanta la cosecha. (José 
Espina, Almonte). 
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- Esta rama de la falda es la más esquimeña. 
- ¿Esquimeña quiere decir que va a dar más...? 
- Que echa más frutos, más, más fértil. Estas son las buenas, mira ¿ves?  
-Éstas [las yemas en ramos] son las buenas. Éstos que están aquí, éstos 
son yemas todos, todos éstos son yemas. (José Espina, Almonte). 

Manejo del suelo y riego 

- Las higueras es menester que no te estorbe mucho para trabajar con 
ella, para pasar con la bestia por debajo para lo que sea y dices «voy a ir 
a darle una mijilla». 
- ¿Dónde se suelen poner las higueras? 
- No, la higuera se pone donde quiera. La higuera es un árbol... que 
donde quiera se cría. La higuera es muy fuerte. Aguanta muchísimo. 
(José Espina, Almonte). 
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- ¿Y qué le has echado, estiércol? 
- Lleva su poquito de estiércol, sí, estiércol terrizo que le llamamos 
nosotros, mezclado con la tierra. 
- ¿Y necesita muchos cuidados una higuera para que produzca mucho? 
- La higuera normalmente es un árbol muy bravío. Ya te he dicho que si 
lo pones en una tierra buena pues es mejor ¿no?, pero que no hace 
falta... Eso se planta y... una vez que esté prendida en la tierra, en un 
pinar se cría, en un pinar se cría porque eso es muy silvestre. (José 
Espina, Almonte). 

Aquí no se riega desde luego. Pero siempre se busca... lo que ocurre es 
que esto es una zona de secano muy variante. Yo por ejemplo voy a la 
tierra de barros de Extremadura y en un arroyo esta corriendo el agua 
por ahí, porque cinco kilómetros más para arriba hay una sierra y a cinco 
metros del arroyo esta la tierra igual de seca en agosto que a un 
kilómetro del arroyo. Aquí no ocurre eso. Aquí el tipo de tierra y las 
aguas subterráneas, al estar en un nivel freático tan arriba, pues ocurre 
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que yo siembro sandía en pleno agosto a un kilómetro del arroyo y la 
tierra tiene humedad para echarme la sandía. Pero eso es por el tipo de 
tierra y porque la capa freática esta muy arriba, y conforme te acerques 
al arroyo la capa freática acaba siendo más alta. Entonces la humedad no 
se pierde tanto. (Luís Cano, Almonte). 
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Reproducción 

- Si quieres, vamos a ir después para allá para que veas una higuera 
bravía. 
- ¿Bravía qué es? 
- Bravía es que es igual que el acebuche. 
- ¿Ah sí, de las pipitas? 
- De las pipitas de los pájaros, se come a lo mejor el higo, o la breva y 
cuando excrementa, el excremento pues donde quiera, cae en una cepa o 
cae debajo de un pino o debajo de donde sea... donde quiera... Ahí tengo 
una, después si quieres vamos a verla. 
- ¿Y esa sale después y salen buenas los frutos? 
- Esa se puede injertar. 
- ¿Pero que no es buena para los frutos? 
- Sí, también se come, también se come. Pero tiene que ser trasplantada, 
donde se nace, no. 
- ¿No? ¿Por qué? 
- La rareza de la naturaleza, para que tú veas, hay que trasplantarlas, hay 
que arrancarla de allí. 
- ¿Y eso cómo te das cuenta?, ¿cuando pruebas, a lo mejor el higo está 
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malo? 
- No, está igual, lo que pasa es que a lo mejor no es esquimeño el árbol. 
- ¿Que no echa mucha? 
- O le da por echar mucha breva e higos no, o higos sí y brevas no. 
- Entonces cuando hace cosas raras es que no es... 
- Hay que trasplantarla, ya al trasplantarla, para que tú veas, ya varía, ya 
varía. No sé yo cómo la naturaleza actúa ahí. (José Espina, Almonte). 

- Esto [un esqueje de higuera] no se puede poner ahora [octubre], esto 
no se pone hasta febrero. Entonces esto se corta por ahí y se le deja, y 
se pone en el suelo. Se deja un cachito así [afuera], se deja un cachito 
así. 
- Como unos cuatro dedos, como cuatro dedos de los míos. 
- Si, una cosita así. Por fuera, prendiendo de la tierra para arriba, y ya 
está. Y ya lo que te he dicho yo siempre, las regaladitas [cavar la tierra 
de vez en cuando], para los palitos…. 
- ¿Y las regaladitas cada cuánto tiempo más o menos? 
- Eso también depende del tiempo que le haga, porque si le llueve, como 
te he dicho muchas veces, pues si tú se lo haces hoy y mañana le cae 
una pepinada de agua, pues es igual que si no le hubieras hecho nada. 
Eso es, depende del tiempo que te aguante más una regaladita con la 
otra. (José Espina, Almonte). 
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- ¿Esto es otra higuerita, no?  
- Ésa, me trajo uno [un vecino] un cacho de palo creyendo que era la 
fruta blanca y es negra también. 
- ¿Es higuera negra también? [porque ya tenía una higuera negra y 
buscaba la blanca]. 
- Higos negros… y dice: «allí hay una higuera de los higos blancos», y 
digo: «pues tráete un cacho de palo». Y se ha equivocado y ha cogido… 
Porque echó un higo el año pasado, este año [corrige]. Y digo «este higo 
es negro». Y dice: «pues me habré equivocado de higuera…». (Manuel 
Escobar, Villamanrique). 

- ¿Y éstos cómo se los trajo aquí, de una estaquita y la plantó aquí? 
- Esto me traje yo de allí donde estaba lo mío [otro higueral] dos 
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cachetes de palo, de aquí de la falda, son los que valen, los cachetes de 
palo, así, cortito, y lo enterré ahí. 
- ¿Una ramita fina, y la entierra y eso coge? 
- Y lo enterré ahí, dos coletes… dos cachitos de palos así enterrados, y 
empezó a criar a criar, y cuando empezó a criar, digo «ea, pues ya», y 
cuando ya estaba grandecete arranqué uno y el otro… [lo dejó]. (Manuel 
Escobar, Villamanrique). 

 - A ésa le tuve que dejar el año pasado la vareta, por eso está ahí, 
porque me dijo uno que a ver si le daba una vareta para ponerla, y digo: 
«te va a tardar…». 
- ¿Para sembrarla? ¿Pero no ha dicho usted que lo mejor para sembrar la 
higuera es la de la falda? 
- Te lo dije…  A un entendido de árboles se lo dije y todo. «Yo te voy a 
dejar la vareta, la sacas a raíz y todo, pero te voy a decir una cosa, ¿tú 
tienes para poner otra planta?» Dice: «yo sí». «Pues te voy a hacer una 
cosa. Te voy a cortar dos cachos de palos de éstos, de aquí [de las 
faldas], y lo plantas. Ésa [el esqueje de la falda] puede ser que te salga 
pero ésa [el esqueje del chupón] se te seca. Pero como al poco tiempo 
dice: «quillo, es verdad lo que tú me has dicho, se me ha secado, pero los 
cachitos de palos ésos tienen una metida así de grande…» Digo: «¿tú no 
sabes que la planta de la vareta, del troncón, no vale?» 
- ¿Por qué no vale, qué es lo que le pasa a la vareta? 
- Yo qué sé, pero no vale. La pones, aquel año está verde y al otro año 
se seca, porque la he plantado yo muchas veces. (Manuel Escobar, 
Villamanrique). 

- A últimos o mediados de enero también se pueden poner, cuando no 
tenga ya hojas… Antes de que empiece a echar, para que esté pegado a 
la tierra... [procurar que esté enraizado antes de que comience la 
brotación]. (María Josefa Villarán, Almonte). 
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- Para plantar una higuera, lo bueno ¿cuándo es, plantarla en primavera? 
- Se planta cuando se planta lo que estamos hablando del maíz, las matas 
y eso... a principios de primavera. Eso es. 
- ¿Y eso agarra bien, agarra rápido, o no es de lo que más rápido agarra? 
- Como tenga la tierra a propósito y preparada sí agarra pronto, pero 
hasta que no se le vea echando las hojitas no se sabe si ha agarrado o 
no. Mientras que tú la veas, aunque esté verde, y tú no la veas que va 
echando hojitas todavía no tiene raicitas ésta. Ya cuando empieza a 
echar hojitas así, las hojitas que empiece a echar como éstas, dices tú 
«ay, ya tiene pelusita». Ya tiene pelusita la raicilla. (José Espina, 
Almonte). 

- Ahora, si lo plantas como te he dicho, el cacho de palo ahí normalmente 
ahí clavado y ya está, clavado ahí como si fuera un tiento, pues entonces 
necesita más cuido, se le deja una mijita así afuera. 
- Como cinco centímetros… 
- Cinco centímetros fuera, que tenga una yemita, eso es, se planta bien, 
bien apretadita para que no se queden huecos, porque si se quedan 
huecos no prende la raíz. Eso es, la plantas, la pones bien aplastadita, 
bien apretadita para que ella tenga contacto con la tierra... Y una vez 
que se plante y eso, pues cuando parezca un poquillo de tiempo, pues se 
le hace chas, chas, chas. Se le da una regaladita, se aprieta la tierra bien 
apretadita. (José Espina, Almonte). 
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- ¿Y preparó antes la tierra? ¿Le hizo algo antes a la tierra? ¿Quitarle las 
yerbas, solarla un poquito…? 
- Quitarle las yerbas y ponerlo allí y ya está, enterrarlo ahí. 
- ¿Le echó abono, le echó agua? 
- No, nada, no le eché abono. Agua no le tenía que echar porque lo planté 
de ahora [septiembre] para adelante. 
- ¿Ahora en esta época se planta? 
- Claro, lo planté de ahora para adelante. Y ya le cogió el verano y ya 
tenía las metiditas estas, los botoncitos estos así y digo: «pues ésta ha 
agarrado». Ya le hice su piletita por alrededor y le echaba un día sí y otro 
no un cubo de agua, para que no se le fuera el jugo. 
- ¿Cuándo lo plantó, por febrero, marzo, abril? 
- Sí, ya mismo… La planta casi toda es de primavera. 
- Sí, porque en invierno le puede caer una helada, como es muy finito… 
- Ya eso… la primavera, cuando va pasando el invierno pues entonces 
empieza a abotonarse así y ya empieza… que ya calienta el tiempo, pues 
se calienta el árbol también… (Manuel Escobar, Villamanrique). 

- Así, es más segura porque si las pones así... [en almáciga]. 
- ¿Ésas las has cogido tú de una rama? 
- Exactamente, de allí [de otra higuera entre olivitos] y la he clavado ahí, 
y como está aquí el pozo pues le echo una mijita de agua. Pero cuando 
se pone por ahí no se cuida tan bien. 
- Entonces es mejor ponerla como en una almáciga grande para un árbol. 
En un plantón y luego... 
- Eso es, eso es. 
- Y claro, cuando lo pones en plantón hace falta regarlo porque eso, si 
no, se seca ¿no? ¿Cuándo está en la tierra no, no? 
- Exactamente, cuando está en la tierra, si la tierra es húmeda y fresca, 
pues también se regala... regalar nosotros le llamamos nosotros una 
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gavita, de vez en cuando una gavita, una gavita, se le aplasta la tierra  
- ¿Gavita era así como darle con el azadón, así un poquillo....? 
- Eso es. Eso es, y cada vez que mueves la tierra, la tierra se enjuguece y 
no hace falta regarla. Y prende, y cuando ya prenda pues ya... También 
se llama chascarla. (José Espina, Almonte). 

- ¿Y se injertan las higueras? 
- Sí. 
- ¿En otras variedades? 
- Exactamente, pero tienen que ser de higueras, no se pueden injertar de 
hueso como en naranjos, granados,... ni cosas de esas. Ni olivos ni nada 
de eso, tiene que ser en higuera. (José Espina, Almonte). 

- ¿Y de esas que tiene usted ahí, cuáles son? 
- Pues ésa es negra y blanca, en la misma higuera hay una negra y otra 
blanca. 
- ¿El tronco, el patrón qué es? 
- El patrón es negro. Las dos higueras son negras. 
- ¿Y están injertadas en blanca también? 
- Están en blanca, una en blanca y la otra en gota de miel, que es una 
higuera temprana que se viene a finales de mayo, primeros de junio. 
Termina ésa y empieza la negra. (Manuel Acosta, Almonte). 
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Poda 
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- ¿Y en la poda... hay alguna forma que sea mejor? 
- Claro, porque hay gente que las castiga mucho. 
- ¿No hay que podarlas mucho? 
- Las higueras no quieren mucha limpia. Para que no le entre mucho el 
sol. Siempre tupida, tupida, eso es. Y cuando se ha hecho una limpia un 
poco brusca, se mata mucho, por ejemplo, por aquí, [por las ramas 
interiores superiores]. 
- Las ramas de arriba. 
- Eso es. Entonces el sol se lleva todo el verano zumbándole ahí, 
zumbando, zumbando, zumbando y lo que hace es que lo caretea. Ahí en 
el olivo ese se puede ver. En el olivo ese, el lado este del sol, por eso 
tengo las varas esas que tienden así para abajo, porque como 
normalmente el sol viene de este lado pues... 
- ¿Para que no le pegue en el tronco? 
- Eso es, y la tengo ahí. Eso no sirve para nada, pero la tengo ahí para 
eso. 
- Para que la proteja ¿no? 
- Para que la proteja del sol, igual que cuando uno se pone un sombrero, 
una gorra, o algo de eso. En el Raigal tengo yo una, un campito más para 
allá y un año le di yo una [poda excesiva] ... y se echó a perder al sol. 
(José Espina, Almonte). 

- ¿Y podas las higueras? 
- Sí, la gente que se dedican a venderlas o a negociarlas pues ya se 
dedican a prepararlas, porque ya las tienen por cantidad. No es igual que 
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nosotros cuando las teníamos aquí antes, que las teníamos nada más que 
para el avío y no se le echaba cuenta, lo mismo que al gambó, al granado, 
no se le echaba cuenta, anda que... Pero el que la tiene ya como un olivo 
por ejemplo, para producción, pues ya las avía, la pone adecuada para 
tener menos mano de obra, más fácil para cogerla. 
- Más limpias por dentro ¿no? 
- Y más bajita. Porque aquella higuera, imagínate tú aquella higuera 
donde está allí la escalera [llama la atención sobre la elevada altura de la 
higuera]. Entonces lo que hacen es que la reducen y la ponen como una 
bateíta. 
- Sí, la dejan así más planita. 
- Eso es, más planita y la traen más reducidita, y entonces cualquier 
hombre pues, sin escalera o con una escalerita como ésta [de unos tres 
peldaños], puede llegar. Es más cómodo, menos tiempo. (José Espina, 
Almonte). 
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- ¿Y la forma de conducir la higuera, de podarla, es la misma?  
- La misma, yo este año le he quitado, que tenía muchas ramas por 
medio, le he quitado un poco y la he dejado más clara, que ahí no se veía 
nada. 
- Y dicen que la higuera es muy sensible a la poda, que le afecta mucho si 
se le da una poda grande o una limpia grande, que puede enfermar. 
- Yo le he quitado este año, pero bastante. Estaba que no se cabía por 
ahí adentro [en la parte interior del frutal], pero digo: «anda, ¿por qué no 
te voy a quitar?». Tú no ves éste que está ahí en medio, está estorbando 
todo, las ramas esas de ahí en medio. Ahí después no se puede coger, no 
se puede uno subir a coger las frutas ni hostia ni nada. Pues se corta ahí 
en medio y unos cuantos más bajos, de éstas que están más 
enredadas… por los bajos, como están que están aquí en el suelo, están 
unas encima de las otras. 
- ¿Aquí la gente le suele dejar mucha falda? 
- Yo no le puedo dejar mucha falda porque labro con el tractor, y tengo 
una mulita mecánica, para meterme por debajo, y si le dejo la falda no 
me puedo meter por debajo, y así le quito todas las ramas por debajo y 
la labro por debajo, ¿no ves la señal? (Manuel Escobar, Villamanrique). 
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- Los chupones que salen abajo a la higuera hay que quitárselos también 
¿no? Eso le quita fuerza, ¿no? 
- Si, sí, sí, eso es bueno quitárselos... Mira, estas higueras que tengo aquí 
las tengo que limpiar, quitarle los sierpecitos con un azadón. Estos 
sierpes salen del tronco. (José Espina, Almonte). 

- ¿Y eso qué la va a podar, con la tijera, con hacha, con el serrucho? 
- No, esto con la tijera, ésas [ramas] gordas no, esas gordas las cortaré 
con el serrucho. 
- ¿Y al manipular… al tocar esto… con la savia y todo eso, no se quedan 
las manos irritadas, Manuel? 
- Sí que se quedan [irritadas] ahora con las hojas. 
- ¿Y cuando podas no? 
- Cuando podas hay que tener en cuenta [ser cuidadoso] porque el caldo 
que echa es… que echa un caldito blanco de ésos y pica más que Dios el 
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caldito ese. 
- Pica el caldito ese... 
- ¿Que si pica? Si pica esto… [describe que, si pica la hoja, pues más la 
madera]. 
- ¿Y se pone guantes, o qué? 
- Yo no me pongo nada, tengo guantes ahí pero yo no me pongo nada, 
yo me parece que yo no puedo apretar la mano con los guantes puestos. 
- ¿Y usted se acuerda cuando niño, cuando iba a las higueras, de haberse 
picado las manos o algo, o no? 
- Picado… las higueras tenía uno que remangarse, echarse el chalequillo o 
el camisoncillo ese … hasta abajo del todo. 
- Hasta las muñecas, ¿no? 
- Porque esto… te llevas un rato refregando los brazos aquí y te entra 
una picazón en los brazos, yo no sé lo que tendrán las hojas que te entra 
una picazón… (Manuel Escobar, Villamanrique).  

Plagas y enfermedades 

- ¿Y algún bicho así que le entre a la higuera, o a los higos? 
- La mosca cuando la pica 
- ¿La misma de la naranja? 
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- Exactamente, las moscas. Cuando ya está el higo más maduro o la 
breva pues la pica y la hace... 
- ¿Y le deja los hijitos dentro, no? 
- Exactamente ¿cómo se llama eso? El germen ese, la.... Mira, aquí hay 
una, vamos a ver si ésta es la buena. Que la pica, pero después 
normalmente las higuera es muy resistente a las enfermedades. No es lo 
mismo que otros árboles que le ataca mucho el gusano para comérsela... 
No. (José Espina, Almonte). 

- ¿Y a la higuera le atacan muchos bichos, muchas plagas y cosas de 
estas? 
- No. Le ataca una enfermedad igual que al olivo, la cochinilla. 
- ¿Ésa le ataca a todo no? 
- Sí, la cochinilla, la cochinilla, hay higueras que se ponen más negras de 
cochinillas de ésas... Aquella que está allí en el trillo, hace dos o tres 
años, se está ennegreciendo...  
- Pero ¿a la madera y todo o las hojas? 
- La madera, pero no... no la madera vieja, la más nuevecita. 
- ¿Cuándo le pasa eso de la cochinilla, cuándo es el tiempo? 
- La cochinilla normalmente sale para la primavera, que es cuando sale el 
bicho ese, sí. Y hay que darle los tratamientos en julio, mientras más 
calor haga, mientras más calor haga mejor para el tratamiento. Dos veces 
hay que echarle. Una la primera quincena de julio, y la otra a últimos, 
para la cochinilla ¿eh? Que es cuando está abierta, porque cuando está 
cerrada todo lo que le eches es para nada. (José Espina, Almonte). 

Recolección, uso y aprovechamiento 
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- ¿Y qué recuerda usted, Manuel, de la higuera antiguamente, qué se 
hacía con los higos? 
- Los higos… pues íbamos por ellos y los que no vendía frescos, que 
algunas veces lo querían frescos así tal como venía… pues los 
echábamos así como está eso, en un pasil así [señala el lugar donde pasa 
los higos]. Y cuando estaba seco pues… lo llevábamos para casa, y 
algunas veces decían [los clientes]: «guárdame una arroba, diez o 12 
kilos que tiene una arroba, guárdame una arroba», «bueno, a ver si se 
ponen buenos, mañana o pasado puede venir a por ellos que a lo mejor 
ya se pueden coger…».  Porque algunas veces teníamos un pasil de aquí 
al maíz aquel [de unos 20 metros de largo y de ancho]. 
- Un pasil grande, ¿no? 
- Un pasil grande, como íbamos casi todos los días, traíamos dos o tres 
cubos y a la par que se iban secando, íbamos viendo… y había veces que 
tenía en mi casa un montón de higos más grande que Dios, siete u ocho 
arrobas, o diez, de higos. 
- Claro, si tenía treinta higueras e íbais todos los días por higos… 
- Desde luego nosotros pasábamos una arquita todos los años, una 
arquita así grandecita y larguita… 
- ¿Una arquita qué es, Manuel? 
- Como un baulcito, eso. Lo metíamos ahí para nosotros, no cogíamos los 
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más malos, cogíamos siempre los mejores. 
- Claro, los más buenos… ¿eso duraba todo el año, cuánto dura eso? 
- Coño, esos que yo tengo ahí, pues estaba todavía echando higos en el 
pasil y estaban los higos todavía en el cajón. 
- De un año para otro. 
- Nada más que estaban ya más duros, más secos… claro, de tanto 
estamparlos, y meter las manos. Porque siempre el que metía la mano no 
cogía el que estaba duro, iba buscando el otro que estaba más tierno. 
(Manuel Escobar, Villamanrique). 

- Eso era una ayuda [la venta de higos], los más grandes estábamos 
trabajando, y los dos o tres más chicos pues íbamos con mi madre por 
éstos… Los tres más grandes tenían razón de trabajar, pues se iban al 
trabajo cuando tenían trabajo y, cuando no, pues íbamos todos y así nos 
criamos, lo que había antes…no es como ahora. 
- ¿Los higos por ejemplo se los llevaba usted cuando iba a trabajar? Se 
llevaba higos para el almuerzo, por ejemplo..? 
- Coño, algunas veces te llevabas un cacho de pan y unos pocos de 
higos, porque no había para llevarse un almuerzo, te echaba tu madre a 
lo mejor un papel con un puñado de higos y un bollo o lo que viniera bien, 
y eso es lo que comíamos en el campo. (Manuel Escobar, Villamanrique). 
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Eso es, y cuando llegaba... el invierno, cuando llegaba el invierno a 
principios de Nochebuena o cosilla así pues se cogía... íbamos al soberao 
y levantábamos el arcón y cogíamos dos o tres puñados de higos, los 
echábamos en el bolsillo y a lo mejor veníamos por caminos, por el 
campo, comiendo higos. Estaban sequitos, y eso... (Manuel Escobar, 
Villamanrique). 

- ¿Y esto cuándo se ponen los higos? ¿Cuándo se recogen en agosto ya 
los puede poner uno a secar? 
- Sí, hombre, cuando ellos van madurando, cuando ya se están poniendo 
maduros pues los voy echando aquí… el que se va poniendo maduro, no 
así duro, sino tierno, cuando más tierno mejor. Y los pongo aquí un día o 
dos al sol y se secan, y lo aparto… (Manuel Escobar, Villamanrique). 

Hoy repasamos las higueras estas así y como el higo lo ves tú pintón hoy 
y mañana ya está buenecito..., pues mañana le damos otro repasito y 
echamos media hora o una hora y le damos otro repasito. (José Espina, 
Almonte). 
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- ¿Y los ha puesto en qué? ¿Las cañas éstas de qué son? 
- Éstas de centeno… y ésta no, ésta es de junco, de los juncos esos que 
se crían silvestres de esos… por ahí había una mata en un cercado y la 
cogí. 
- ¿Y qué otras cosas se le puede poner, además de junco y centeno…? 
- Cualquier cosa que no de en el suelo… 
- ¿Un plástico no, no? 
- ¿Tú no sabes con un plástico lo que pasa? Que los quema. Con el calor 
el plástico, sabes tú que con el calor se calienta mucho, y se queman… 
- ¿Puedes poner entonces qué? 
- Una cosa que no caliente con el sol… una manta o cualquier cosa… 
- ¿Y qué pone usted siempre…? 
- Yo, esto [junco o centeno]. Es más ligero, porque esto ni coge tierra… 
la tierra está por abajo pero aquí se queda esto… le pones así un lomito 
así que no llegue a la tierra, que el higo no llegue a la tierra, y en dos o 
tres días pues se calienta… con el calor de la tierra y la de arriba pues a 
los dos o tres días están secos… (Manuel Escobar, Villamanrique). 
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Por ejemplo como esto que está aquí [una superficie plana con pasto 
crecido]. Clavábamos un palo allí, otro allí, otro aquí y otro aquí y 
después lo poníamos atravesado [se ponen dos palos atravesados, en 
forma de “X”, sobre cuatro estacas] y poníamos pasto encima. Se 
recogía forraje y se extendía arriba. Cuando ya estaba todo seco se 
aplastaba un poquito para que estuviera aplastadito así. Y ahora 
cogíamos nosotros y llegábamos con el canasto de higos y lo 
trabuscábamos sobre un rinconcito. Eso es, eso era el de hoy, y el de 
mañana lo poníamos en otro ladito, y el de hoy ahí... 
- ¿Eso qué es? ¿trabuscarlo que es? 
- Trabuscarlo es derramarlo de dentro, eso es, trabuscarlo... o echarlo, 
no sé. Y ahora se iba cogiendo siempre del más viejo, cuando llegaba... 
«pues esto hace ya una semana que están aquí», te cogías los de una 
semana, un poco y te cogías eso. Mañana a lo mejor le tocaba al otro, y 
así... (José Espina, Almonte). 
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- ¿Y hay que hacerle algo? ¿Lavarlo o limpiarlo? 
- No, no, tal y como viene de la higuera ahí. Los pongo ahí en eso [en el 
pasil] y cuando están duros, que esté el higo ya seco… esto [muestra un 
higo todavía fresco], porque está todo tierno. 
- ¿Cuánto tarda en secarse, Manuel? 
- Pues según el sol y según cómo los cojas… si lo coges más verdejón 
pues echa un par de días, pero si lo coges así que están ya colgoncillos 
que parece que casi están para caerse, de maduros, pues dura, carajo, 
una tarde o dos… 
- En una tarde o dos ya los puede quitar. 
- Los quito y después los pongo bien en un cacharro, y voy asentándolo 
bien, apretaditos. 
- Sí, apretados tienen que estar, ¿unos sobre otros? ¿Y poniéndole algo 
en medio o no? 
- No, nada más… le pones un papel por el lado del cajón para que no… y 
lo vas poniendo bien y le das un achuchón… lo vas asentando ahí para 
que se queden quietos ahí. 
- ¿Y para qué hay que echarlos ahí, para que se pongan todavía más 
maduros? 
- No, ya ahí para comérselos, pero más para adelante… ¿Tú no ves? Yo 
los tengo en un cajoncillo ahí echados unos poquillos y ahora para allá 
para Navidad para adelante le cría una azuquilla blanca por arriba y están 
más dulces que la hostia… Y los tengo yo ahí pero cuando me doy 
cuenta no tengo higos… 
- ¿Se lo han comido esta gente, no? 
- Llegan [sus amigos] ahí y dicen: «¿has probado los higos ya? Y digo: 
«sí, ayer o antes de ayer los probé, y ya casi se pueden comer». Y claro, 
vienen y dicen: «voy a coger dos o tres higos…» (Manuel Escobar, 
Villamanrique). 

Ahora no se echa cuenta de eso [hacer higos paso]. Eso se hacía en los 
años que había muchísima hambre, que nos servía eso de pan, pero hoy 
se cae al suelo y no lo cogemos, y algunas veces me da lástima de que 
estén en el suelo y se caen en un pasto como éste y no se llena de tierra 
y te lo llevas por ejemplo en el tiempo este antes de llover. Ya ha llovido 
mucho, ya se han echado a perder este año, ha llovido en el verano y se 
han echado a perder, pero otros años no llueve en el verano y se cogen 
sequitos, y se cogen antes de que se pongan cuscurrúos, 
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achicharronaos, que no estén muy duros. Se cogen y se ponen jugosos y 
se echan en una canasta como te he dicho, en una canasta que 
transpiran, una canasta de vareta, y al transpirar pues no se cuece el 
higo. (José Espina, Almonte). 

- Como llovió,  pues se han echado a perder. 
- ¿Sí, al llover se echan a perder? 
- Ésos no valen, están todos hechos una babosa, éstos ya no valen, mira 
cómo están, esto está todo h echo un asco. 
- ¿Si no le hubiese caído agua sí estarían bien…? 
- Claro, si no se hubiesen puesto duros, pero esto está todo… todo esto 
no vale y digo: «pues ahí se quedan…». Ya es menester quitarle el pasto. 
- ¿Éstos de qué higuera son? ¿De la negra? 
- De la negra son éstos, estos coloradillos… Todos estos más negros son 
de la otra… de la zafarí. (Manuel Escobar, Villamanrique). 
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- Cogíamos siempre los más viejos, «bueno, pues éste está bueno ya 
para guardarlo». Cogíamos, lo quitábamos de ahí y lo echábamos ya 
después a una canasta de varas de olivo ¿sabes...? 
- De varetas, sí. 
- De varetas de olivo y echábamos los higos esos, porque como la vareta 
de olivo tiene respiradero, que no es igual por ejemplo que un... 
- Que no está muy tupido ¿no? 
- Eso es, pues si el higo, como todavía tiene mucho jugo pues se puede 
pudrir, y así como tiene respiradero pues va... 
- Va soltando todavía. 
- Eso es, y cuando ya recogíamos toda la temporada los higos, a lo mejor 
cogías unas pocas de canastas, unas pocas de canastas grandes... pues 
después las llevábamos a casa y en el soberao pues teníamos un arcón, 
de los grandes, y cogíamos y le echábamos una tonga y se asentaba, le 
echabas otra tonguita y se asentaba, le echabas otra tonguita y se 
apretaba un poquito..., hasta llenarlo. 
- ¿Y al arcón le hacías algo? 
- Al arcón, cuando eso... pues lo tapábamos. (José Espina, Almonte). 
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- Éstos están tapados y todo, los tengo yo tapaditos aquí [una caja de 
madera] ¿Lo ves? Bien tapaditos ahí. Todos los años lo lleno bien 
apretado pero este año no está muy… 
- Cómo huele, ¿eh? 
- Claro, y alguno se puede comer, cógelo, verás como se puede comer. 
Están tiernos. Cualquiera… están tiernos todavía [septiembre], porque 
todavía no se han secado mucho.  
- ¿Éste mismo? 
- Ése mismo, eso se come así [se mete uno en la boca]. Ése es zafarí.  
- ¿Éste es zafarí? 
- Cualquiera está bueno, yo es que no puedo probarlo porque, si no, me 
empico todos los días [dice mientras se come otro]. 
- ¿Y esto cuánto tiempo tiene? ¿Desde el año pasado? 
- Éstos son de este año, desde antes de llover. Los cogí antes de llover. 
- Y ya se pueden comer. No hay que esperar hasta Pascuas ni nada, ya se 
pueden comer. 
- Hombre, si te esperas hasta Pascuas están mejores. 
- ¿Por qué? 
- Porque se ponen más… y la azúcar que se ha curado por arriba. Se 
ponen blanquitos y más dulces… 
- ¿Y qué hace, le echa el trapito por arriba y ya está? 
- Hombre, para que no caiga polvo, como le pongo esto ahí, y así no se 
llena de polvo. 
- ¿Y abajo qué tiene? Tiene la madera o… 
- No, esto [el papel]. 
- Aquí hay un montón ¿no? ¿Cuántos kilos puede haber aquí? 
- Ahí hay una cubeta de estas [de diez litros]. Tiene que haber, porque 
los cogía poco a poco y lo iba echando ahí, a la par que se iban secando 
los iba echando ahí, y le hago un apretoncillo así con las manos, para que 
se asentasen y estuvieran más asentados. ¿Ya le has echado la foto a 
esto? [cajón de higos pasos]. Para taparlo yo esto. 
- Tápelo usted. 
- Para que no le dé… le caiga… (Manuel Escobar, Villamanrique). 
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Ahora no echamos nosotros cuenta... en los higos ni en las brevas, ni 
echamos nosotros cuenta en nada. Pero los años de las hambres, como 
los años 40... hasta casi los 50, el que tenía un arcón de higos era igual 
que el que tenía un jamón colgado en el soberao. Antes se dedicaba la 
gente, vamos nos dedicábamos todo el mundo ¿eh? Tenía unas pocas de 
higueras y por las mañanas temprano, cogíamos y echábamos un rato... 
cogíamos un canasto y nos liábamos a repasar las higueras…, todos los 
que estaban maduros. (José Espina, Almonte). 
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EL GRANADO 

Introducción 
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- ¿Los granados son árboles que cargan mucho todos los años? 
- El granado no es un árbol, es un arbusto, niño. Es mixto, es de vareta 
nada más. ¿Tú has visto algún granado formado en arbusto bien 
formadito, limpito?, ¿no? 
- Bueno, hay quien se atreve [a domesticarlos]. 
- Pero que ya son viejos y entonces empiezas tú a dejarle nuevos [a 
practicar podas de rejuvenecimiento]. Porque lo normal, para que te eche 
buenas granadas… tiene que estar nuevo y ya está. Y no le des más 
vueltas. (Antonio Magro, Almonte). 
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- Porque yo las llevo a casa y tal como las llevo tengo que tirarlas. 
-¿Sí, por qué?, ¿no les gustan? 
- Porque no se entretienen en pelarla. (…) Ya lo que pasa que, con lo 
moderno de hoy, pues no quiere nadie granada. Pero es muy antigua aquí 
entre nosotros. (José Espina, Almonte). 
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- ¿Qué tipo de granadas ha conocido? 
- Tengo la del ayo, la blanca, como se suele decir, la lila por dentro, que 
es del ayo, que es de grano grande; y tengo la roja de toda la vida, la rica 
esa [se levanta a coger una granada] de la piel colorada, redonda. Ya 
lleva mucho tiempo cogida ¿Estás viendo? Ésta es del ayo. 
- Tiene un tamaño más pequeñito que la colorada. 
- Sí, un poquito más pequeño, pero vamos… y después no es redonda 
tan bonita… [como la colorada]. 
- ¿Y cuál es mejor de paladar? ¿Ésta [del ayo] o aquélla? 
- Eso a es a gusto del consumidor. Ésta [del ayo], el hueso... tiene mucho 
hueso, y la otra [la colorada] es casi todo líquido. Ésta tiene mucho 
hueso.  
- ¿Cuál será más antigua de las dos? 
- Yo creo que la del ayo, la autóctona de aquí... bueno, aquí yo he 
conocido toda la vida las dos... y que estos granados que yo te estoy 
hablando tienen cien años. (Antonio Magro, Almonte). 
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- A aquél le llaman diente de perro. Son más duras pero mi mujer se las 
come. Lo que es que son muy coloradas, o sea, el grano muy colorado, y 
aquellas coge y se las come como nada, yo no soy amante de la granada, 
pero ella sí. 
- ¿Ese también es antiguo, el diente de perro, es del país? 
- Aquél [el diente de perro] es el del país. Éste [el zafarí] también es del 
país  pero, vamos, que aquél me parece que quizá será más antiguo, yo 
lo he conocido toda mi vida éste [el zafarí] también. 
-  ¿Los dos los ha conocido usted, no? 
- Sí, este zafarí ya le he dicho, echa una granada divina, cuando está 
madura y está amarilla, y se pone una granada así de gorda. Esto suelta 
un plato… blancas, con una mijita sonrosadas, con un hueso gordo, nada 
más que no es muy duro [frente a enfermedades]. Y dulce como el 
azúcar. (Diego Rodríguez, Villamanrique). 

- ¿De los granados... qué tipos de granados había aquí? 
- V.: Sevillano... 
- ¿El sevillano es muy antiguo? 
- V.: Sí, era yo chiquillo y ya los había allí... 
- M.: Zafaríes también. 
- F.: Y después lo había el perruno. 
- V.: Je, je, [el nombre le provoca hilaridad], que eran unas granadas muy 
chiquitillas. 
- F.: Que se dejaba en el soberao... unos granos muy chiquititos y muy 
duros. 
- ¿Y la zafarí, cómo era? 
- F.: La zafarí es un grano largo, claro y colorado [la base del grano es de 
tonos rojizos], muy tierna. 
- ¿Y es dulce? 
- F.: La mejor que hay 
- ¿Mejor que la sevillana? 
- F.: Después está la sevillana, que es una granada colorada [la piel del 
fruto], que yo las tengo, que son también muy dulces y muy tiernas, 
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pero es colorado, y es un poquito más chica. 
- ¿Del ayo ha conocido alguno? 
- M.: Sí, del ayo sí. 
- J: Una que está agria, se cría en los vallados, sola. 
- F.: Un granado bravío, agria que no se podía comer. (Venancio Cano, 
Fidelio González, Mariano Díaz y Juan Sánchez, Hinojos). 

Caracterización 
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- ¿Y la granada cuándo echa la flor? 
- M.J.: Pues la granada la echa temprano, cuando empieza la floración de 
todas las cosas. Eso echa un…como una botellita, con una flor roja. 
Cuando echa la flor es cuando empieza a engordar, hasta que no se le 
cae la flor no empieza a engordar y ya después pues se hace grande la 
granada. (María Josefa Villarán, Almonte). 

Nosotros lo hemos tenido del ayo y siempre mi padre, cuantito que mí 
tío José le gustaban los de layo, mi tío los ponía en lo suyo, pero mi 
padre no quería porque es que eso es muy duro. Ahora se pone dura la 
granada y no hay quién la parta. Es como un adoquín, igual, hay que darle 
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un majazo para partirlo y después tiene ese grano tan chiquinino. (María 
Josefa Villarán, Almonte). 

- ¿Y el granado este cómo se llama? 
- Esto se llama zafarí, los dos. Y todas las tiene abiertas, todas, tiene 
muy pocas pero… 
- ¿En qué se diferencia del de perro que usted tiene? 
- Que son más tiernas, y mejores…el grano más gordo, blanco, es un 
grano blancote… así blanquillo, pero un grano más gordo, y el hueso es 
menos duro, y está más tierno. (...) Se ponen [las semillas] así gordas, 
muy reblanquías, no se ponen coloradas, coloradas. La cáscara, tampoco, 
se pone así medio reblanquía la cáscara, ni el diente tampoco. (Diego 
Rodríguez, Villamanrique). 
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- M.: Las del ayo son duras. 
- M.J.: Sí son más duras y además tienen muchos huesitos. 
- M.: Sí. 
- Entonces, ¿ésta es más…tiene más agua? 
- M.J.: Hombre ¿vas a comparar? 
- ¿Y muy roja por dentro? 
- M.: Sí. 
- M.J.: Roja, roja, roja. Y muy tierna para abrirla, las otras son muy duras. 
- ¿Y cómo es de grande? 
- M.: Hay algunas que tienen más de medio kilo. 
- M.J.: Así de gordas. 
- Muy grandes, muy grandes. 
- M.J.: Estas que me dio a mí el bollullero me entraron tres en un 
kilo…Pero las mías no entran tres en un kilo, entrarán dos escasas 
(Manuel Orihuela y María Josefa Villarán, Almonte). 
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- ¿Qué tipo de granada ha conocido usted? 
- Del ayo y colorada 
- ¿Y de qué tipo tiene? 
- Allí tengo colorada 
- ¿Estos del ayo, cómo era la granada? 
- Del ayo era el grano un poco más entrelargo, pero  
- ¿Y la granada era más grande que la colorada? 
- Más o menos lo mismo, porque la que tenía que ser más gorda era más 
gorda y la que tenía que ser más chica era más chica, pero es igual, los 
tamaños… igual. Lo único que pasa es que variaba el grano, el grano más 
entrelargo y más claro, más marrón, pero más duro, ese huesecito que 
está por dentro del grano, más duro [en la granada del ayo]. (Manuel 
Jiménez, Almonte). 
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- ¿Porque antes sí los cuidabas, no?  
- Exactamente, lo que pasa es que es un canalla porque tiene una puya 
infecciosa. 
- ¿Sí? 
- La puya, la puya del granado es infecciosa. 
- ¿Y se te infecta? 
- Sí, a mí este dedo..., ¡no hace años ya! Me clavé una aquí en la 
coyuntura esta [en el dedo] y por poco lo pierdo. Me llevé un montón de 
tiempo con el dedo hinchado, hinchado con pus. Donde yo te he dicho a 
ti están los granados y los gambóss esos. Allí teníamos nosotros una 
finca que le tocó a un tío mío y... en esa finca me pasó a mí eso. Estaba 
cortándole abajo los sierpes [chupones]. Estaba yo "chas, chas, chas, 
chas, chas" con el hacha y tenía una puya y al dar el hachazo me la clavé 
aquí en el dedo, y estuve yo con el dedo este más para allá que para acá. 
(José Espina, Almonte). 
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Ecología 

(…) A lo mejor en una regadera [la huella del agua según corre por los 
desniveles del terreno]. Yo los tengo [los granados] 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. (José Cano, Hinojos). 

- ¿De qué color son las flores? 
- Son coloraditas 
- ¿Aquel igual, el diente de perro igual? 
- Igual, igual, ya le he dicho, esto es para abril o para allá cuando 
empieza…. Esto florece antes, o sea, echa hojas antes, y después se lía a 
echar unos brotecillos por ahí por donde le parece… (Diego Rodríguez, 
Villamanrique). 

814



 

- ¿Y el diente de perro [comparado con el zafarí] es más temprano o más 
tardío?. 
- Ése no es más tardío, casi igual, pero lo que pasa, ya le digo, que esa 
granada de ahí abajo a lo mejor es más temprana que ésta, de arriba, no 
sé por qué, pero hay granadas que están buenas para cogerlas y 
granadas que no, que no se pueden coger todas de un golpe. (Diego 
Rodríguez, Villamanrique). 

- Sí, las granadas, todavía [15 de octubre] no están buenas, buenas. 
Mira, aquí tengo otro granado ¿ves? y allí hay otro, pero todavía necesita 
más tiempo. 
- ¿Más todavía? Si ya estamos en octubre... 
- Sí, sí, sí. La granada... [variedad del ayo] en octubre sí, pero hay años 
que se atrasan un... a lo mejor 20 días..., y no están como deben de 
estar, para el que quiera...  
- Pero las rojas sí están, ¿no? Las rojas están ya casi ¿no? Yo voy a abrir 
una y a ver cómo está... 
- Sí, sí, se puede comer, se puede comer y… Toma, pero que todavía... le 
haría falta por lo menos 14 ó 15 días más. (José Espina, Almonte). 

- Y cuando esto carga ¿cuántas granadas puede echar? ¿Qué cantidad? 

815



 

- Pues puede echar muchas, de los que he tenido ahí, y se ponen 
grandes. Esto puede echar un par de cajas de granadas, un árbol de 
estos grandes, bien criados, aunque sea grande ya, claro que puede 
echar un par de cajas. (Diego Rodríguez, Villamanrique). 

- ¿Y el árbol también es más fuerte que la de layo o…?  
- M.: Viene a ser igual 
- M.J.: En los árboles no se ve. No, porque en el del ayo le entra como 
una pelota de resina abajo y se seca mucho. Ese que está allí en mi casa, 
allí en el campo mío me parece que queda uno nada más ya, porque 
como a mi hermano le dio por arrancar todos los árboles, pues queda uno 
en la gavia, pero si yo te dijera a ti que eso tiene ya pues 80 ó 90 años, 
porque eso lo puso mi abuelo y mi abuelo murió con el siglo. Que lo 
hiciera con veintitantos años o cuarenta años. Eso tiene que tener ya… y 
allí está. (Manuel Orihuela y María Josefa Villarán, Almonte). 

Manejo del suelo y riego 

Si uno quiere, por ejemplo, un granado que le guste tenerlo y quiera 
cuidarlo y echarle…, y mimarlo y eso, pues sí lo cuida, le echa su abono, 
le echa su estierquito, lo prepara muy bien. Pero normalmente es como 
te he dicho. Nosotros aquí nos hemos dedicado a los árboles esos nada 
más que para la regatera, para las madrecillas, para las gavias, para que 
sujete la tierra y no se le vaya el agua... Como esa era la misión que 
nosotros queríamos nada más, pues no los hemos cuidado para nada. 
(José Espina, Almonte). 
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- ¿Necesita mucha agua?  
- Tampoco. Esto, si no se regara, mejor. Que a lo mejor este año que 
viene no los voy a regar. Éstos son muy jodidos y se le abre la granada 
más que todo, pues lo riego… 
- Eso he escuchado yo, que el abrírsele puede ser por tener mucha 
agua… 
- Lo ves, aquí tenía yo tres [granados sevillanos], que eran más duros, no 
eran tan duros como aquéllos [los de perro], y eran grandes, ya estaban 
grandes, teníamos uno ahí, otro allí y otro allí, y no lo regaba ningún año. 
(...) 
- ¿La diente de perro se abre mucho la granada? 
- La granada, no sé… tiene años que se abre muy poca y tiene años que 
no hay quien las aguante. Echábamos la culpa al agua, que cuando cogía 
agua pues claro, engordaba más la granada, chiquitita… y empezaba a 
rajarse, a rajarse. Pero hay años que con el agua y todo se abre menos. Y 
todo eso es, no sé. (Diego Rodríguez, Villamanrique). 

Reproducción 

- ¿Cómo se planta un granado? Sembrando la pepita, ¿no? 
- M.: No, no, no, eso se coge un varetón y se clava en el suelo. 
- M.J.: Si lo coges con la raíz pues lo más probable es que desarrolle el 
árbol mejor, pero es como un varetón de un olivo o algo que se planta y 
se le hace una peanita y va echando las yemas esas y va saliendo eso por 
ahí. Él lo plantó el año pasado, pero no le hizo la peana y no le ha salido 
ninguno. Lo enterró nada más y no… tienes que hacerle una peanita. 
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- ¿Como una montañita así para arriba? ¿Y que quede a lo mejor dos o 
tres dedos de vara fuera? 
- M.: Sí, sí, para afuera, para afuera. 
- M.J.: Sí y la yema que tiene la vareta va brotando… 
- ¿Y luego esos brotes ya no hay que quitarle la peanita esa ni nada? 
- M.J.: No, la peanita se cae después sola. 
- ¿Y las varas [los esquejes] que se cogen de la granada, qué se cogen, 
de los lados o de abajo…? 
- M.: No, de abajo, de los más bajos [los chupones]. 
- M.J.: De abajo, eso tiene debajo un montón y de ahí arrancas tú lo que 
quieres y eso y lo plantas. Yo quiero que me plante este año unos pocos, 
si no yo ya poco voy a conocer la granada ya, con la edad que tengo… 
(María Josefa Villarán y Manuel Orihuela, Almonte). 

- Sí, de un granado [zafarí] que tiene allí Juan, y yo le he dado a éste [a 
otro vecino]. Le he dado dos. Ése, de un cacho de palo, se clava en el 
suelo igual que un olivo, y sale para adelante. 
- ¿Usted cuando los trajo eran así? 
- Yo, un cacho de palo que me dio Juan. 
- ¿Cualquiera se arranca de aquí arriba? 
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- Mientras más viejo sea, mejor. Un trozo de lo viejo, de lo viejo. Lo 
pones en el suelo, lo hincas, le haces… vamos, a esta altura, le haces una 
peanita de tierra, para que esté todo tapado, y después brota. 
- ¿Usted qué le hizo, un agujerito en el suelo? 
- Yo le hago un hoyo.  
- ¿Un hoyo de cuánto más o menos? 
- Según sea el trozo. Si el trozo es así, pues así hay que hacerle el 
hoyo…  
- Ah, que lo entierra entero. ¿Tiene que enterrar entera la vara? 
- Entero, entero. Le dejo una mijita afuera de la tierra, una mijita así, pero 
después le hago una peana. 
- ¿La peana es amontonarle tierra encima? ¿Para cubrirlo o para qué? 
- Para cubrirlo todo y se queda todo tapado, y después por la peana esa 
empieza a salir. 
- ¿Y le echa abono en principio o no? 
- No, abono a lo primero, no. (Diego Rodríguez, Villamanrique). 

- No. Los hay bravíos, que hay que injertarlos porque no hay quien lo 
coma. Y éste es el sevillano. Yo tenía ahí uno, y tengo. 
- Y los bravíos, ¿nacen de la granada? 
- Nacen de la granada y hay que injertarlo o lo que sea. El bueno tiene 
que ser un palo de granado enterrado, y que brote. (Venancio Cano, 
Hinojos). 

- Y los hay unos bravíos, que son más fuertes. 
- Los que nacen de la granada que va cayendo en los suelos. 
- Eso, eso, antiguamente había muchísimos bravíos. Y ahora mismo, 
saliendo por Chucena, hay unos árboles nacidos que son salvajes. 
- ¿La granada bravía se come? 
- Sí, se come, pero para allá adelantada. 
- Tarda tiempo en madurar, ¿no? ¿En qué mes se puede comer la 
granada bravía? 
- Allá para la Navidad o por ahí.  
- Y la gente no injertaba los granados bravíos en manso? 
- Aquí nunca se ha injertado. 
- ¿Y es tan buena como la otra cuando endulza? 
- No es dulce. Es rica, pero siempre tira a fuertecita, a áspera. 
- Y los que van naciendo en los pies del granado... 
- Ésos no se les cogen, aquí se siembran [transplantan] y se cogen del 
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árbol bueno. Se le coge un trozo de palo y se siembra. 
- Como la gamboa y el olivo. Pero por semilla nunca.  
- Por semilla no. 
- El que nace debajo se quita, se limpia. 
- Se quita todo, porque ésos nacen bravíos. (Antonio Medina, Hinojos). 

Poda 

- ¿La poda, qué le hace usted? 
- Muy poca. Si se le quitan cuatro ramillas metidas adentro, no está de 
más, pero no se le puede pegar mucho, por lo menos por mi parte, ¿eh? 
Cada maestrito tiene su librito. 
- ¿Y también se le hace el corte para hacerle la cruz? 
- También, igual, eso sale una vara y te la dejas… pues enteriza toda, la 
cortas… y formas la cruz ya. 
- ¿Estos tienen, has dicho antes, tres o cuatro años, no?  
- Esos tendrán tres o cuatro años, ¿no ves? Esto tiene la cruz ahí 
también, eso se desmocha ahí y ya empieza a salir para… dos partidas o 
tres, eso como el olivo y como todo. (Diego Rodríguez, Villamanrique). 
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- ¿Y el granado cuándo se poda? 
- M.J.: En enero, en enero como la viña, igual que la viña (María Josefa 
Villarán, Almonte). 

- La poda es quitarle esto que está aquí atravesada, las de adentro y las 
atravesadas y cuatro cosas así. Lo demás no hay que esmerarse mucho 
en ello porque la granada lo echa en lo endeble, esto, en lo finito. Ahora, 
lo gordo, lo mismo en el olivo que en todo, las varetas no sirven para 
nada. Lo primero que no echan aceitunas, y lo segundo que no sirven 
para nada, por eso hay que quitárselas todas, y a esto le pasa igual. Se 
guía con un varejón o dos de estos que le quites aquí enmedio, eso es 
suficiente… atravesado y metido en medio, ya está… 
- Y cuando vaya creciendo ¿usted le va a hacer algo o no? 
- Pues éste ahora mismo por lo pronto no le haría nada, porque éstos no 
son como ésos [los damascos], que eso hay que despuntarlo todo. Eso 
hay que quitarle todas las varas esas. Esto [el granado] tiene que criar y 
se tiene que parar él solo, pero eso [el damasco] no, ¿dónde van esas 
varas a parar? Y las varas no echan nunca nada, las varas lo mismo que 
en el olivo que en todo, en el granado, en todo lo que tú veas, una cosa 
de un año no echa nunca nada, eso… al otro año o al otro a lo mejor te 
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echa, pero ¿a dónde van a llegar las varas esas si se las dejara uno? 
¿Comprendes? (Diego Rodríguez, Villamanrique). 

Plagas y enfermedades 

- ¿La granada también se guarda, no? 
- M.J.: Sí, eso dura…¡Bueno! 
- M.: Sí, eso dura tiempo como las cojas…que no llueva ni nada… 
- M.J.: Hay que cogerlas antes de que se abran con el sol y con el agua. 
Eso no se abre como no llueva.  
(...) 
- ¿Y la granada se sulfata? 
- M.: Yo no lo he sulfatado nunca. 
- M.J.: Mi padre tampoco, yo no la he visto nunca picada la granada. 
-M.: Lo único que le pasa malo a las granadas es cuando llueve, mientras 
que no llueva no le pasa nada. 
- Si no llueve, no ¿por eso se han abierto muchas, no? Como ha llovido 
así… 
- M.J.: Sí, las granadas se abren por eso. Ahora están de moda otra vez 
las granadas porque antes se pasaban los años y los años y no se veía 
una granada en la plaza y ahora este año he visto yo muchas granadas 
[en el mercado]. (María Josefa Villarán y Manuel Orihuela, Almonte). 
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- Esto [granado zafarí] ha tenido más mangla. Éste lo he curado yo tres 
veces, se conoce que ha tenido mangla, ¿eh? Esto tenía mucha mangla. 
Esto que se le ve aquí a la granada han sido bichitos todos. Siempre hay 
que estar muy pendiente de todas estas cosas, si no, ¡no te salen las 
cuentas! Siempre hay que estar curando, que es a lo que yo me refiero, 
que antes no se curaban y mi tito tenía allí por lo menos 30 granados y 
unos pocos zafaríes de estos y no le entraba nada, nada más que muy 
buenas granadas, de secano... Y ya está, muy buenas granadas, y aquí 
no… hay que estar curando siempre, con la mochila cargado… y al 
almendro le pasa igual, a todos los árboles les pasa igual 
- ¿Y la mangla, es el primer año que le ha entrado o lo ha tenido usted 
antes también? 
- Esto todos los años hay que curarlos… todos los años, cuando me 
aburro lo arranco y ya está, y a tomar viento. Pero vamos, cuando es 
tiempo de eso es primavera más que todo. Entonces es cuando le entra 
la piojada esa, cuando va echando las flores y eso, entonces es cuando… 
A aquél [granado de perro] no le entra nada y éste fíjate tú. Y ése [uno 
de los zafaríes] ha tenido menos mangla, pero este ha estado minado. 
- ¿Por eso cree usted que ha echado menos granadas? 
- Claro, por eso. Ya este año que viene cargarán con más, son 
nuevecitos, tendrá tres años o menos. (Diego Rodríguez, Villamanrique). 

Recolección, uso y aprovechamiento 

-Éstas, las que están así cerraditas, pues se guardan. Ésta aguanta 
mucho. No es igual que, por ejemplo, otra fruta que hay que comerla de 
momento porque se va. (…) Se le pone un color de viejecita, pero el 
granado, como esté la granada que no se pudra, aguanta dos o tres 
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meses. 
(…) 
- ¿Cómo le miras a ver si están buenas? ¿Porque se arranquen bien fácil?  
- Éstas [granadas del ayo] podían estar aquí todavía diez ó 12 días más, 
porque todavía no están hechas... pero se tiene uno que arriesgar a que 
se abra, y abriéndose ya no se puede conservar. 
- ¿Cuánto tiempo se puede conservar una granada? 
- Dura unos cuantos de meses así. Éstas se ponen en un sitio, por 
ejemplo, antes teníamos nosotros un soberao de tablas, el doblao era de 
tablas. Y se ponían así... [con la corona para arriba], o encima de la paja. 
Encima de la paja es lo mejor. Lo dejabas en un rinconcito en el pajar. 
Echábamos a lo mejor 100 granadas. 100 granadas allí tendiditas y 
ahora... 
- ¿Y había que cogerlas enteritas o maduras también valían? 
- Antes de que se abrieran. Abriéndose ya... [se pudren]. (José Espina, 
Almonte). 

- Porque el granado no madura más una vez que lo arrancas, ¿no? 
- No, no madura más, hay que coger las maduras desde luego.  
- ¿Y cómo se saben que están maduras? 
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- Cuando se ponen amarillas, amarillas. La granada te dice cómo está y el 
tiempo de cogerla, porque… 
- ¿Que es cuándo, más o menos? 
- Ya te digo, por octubre o para allá, porque en el mismo granado este 
hay flores más tempranas y flores más tardías, hay granadas que están 
buenas para cogerlas y granadas que no. (Diego Rodríguez, 
Villamanrique). 

- Las granadas me han dicho que duran hasta el año siguiente… 
- Sí, mira, se ponen… Tú las coges y las pones en un doblao, en un 
soberao es como se dice aquí, y las pones todas bien puestecitas que no 
se golpeen ni nada y eso se lleva ahí…Duro, duro, hasta que cuando tú 
quieras, coges el cuchillo, le quitas lo de arriba y lo de atrás, la haces 
casquitos y salen… (María Josefa Villarán, Almonte). 

- Y para recoger la granada, ¿qué se coge, con la tijera, le pega tirones... 
cómo lo hace? 
- Con la tijera se coge mejor. Se coge a tirones también, pero siempre se 
lleva uno un cachito de aquí. 
- Y lo va echando en una caja o en un saco… 
- En cajas, es mejor que todo…  
- ¿Cuánto puede durar una caja de granadas? 
- No duran mucho, no duran mucho. Y ahora cada vez duran menos. No 
sé por qué.  
- ¿Cuánto, dos semanas, un mes? 
- No, puede durar más tiempo. Claro, más tiempo, pero que no dura…  
- ¿Hasta enero puede durar? 
- No creo, yo me acuerdo que antiguamente se ponían extendidas, allí en 
cualquier sitio, en un soberao como nosotros le decíamos, en la cuadra, y 
no dándole la humedad pues… se endurecían.  
- ¿Sobre el suelo o sobre alguna lámina de paja, pajizo o …? 
- No, no, sobre el suelo, sobre el suelo. Lo que le pasa hoy a estas cosas, 
que yo no sé por qué duran tan poco, será por la mosca, será por su 
puñetera madre que a todo le entra mosca. No sé, el año pasado cogí 
unas cuantas granadas y todas estaban con la mosca, todas, de modo 
que hay que estar siempre con el cacharro curando, curando el olivo 
este, el otro, para que la mosca no pique esto [el granado]. 
- ¿Y en su casa cómo los almacena, en el suelo? 
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- En el suelo. 
- ¿Las tapa o algo? 
- No, eso no hay que taparlo ni nada, nada más poner… al revés, que se 
seque la cáscara, como no tenga mosca ni tenga nada, pues dura. (Diego 
Rodríguez, Villamanrique). 

- Antes la gente consumía lo que había en cada época. Ahora, ahora es la 
época de la granada, pues todo el mundo comía granadas. Pero ahora ya 
no se comen granadas, y mira que tiene un montón de propiedades 
impresionantes. Es preventiva para una cantidad de enfermedades. 
- Yo he escuchado que para tratar los problemas de estómago... 
- Y tiene una cantidad de fibra. 
- Pero como hay que desgranarla… 
- Claro, hay que desgranarla y además te llenas las manos y no se quita 
en dos o tres días. Pero si a un niño se las das peladas le encanta. 
Además les llama la atención un montón porque es muy bonita… pero 
hay que pelarla. Esta mañana he vendido un montón de granadas porque 
la gente sabe que son nuestras y había un montón de gente esperando 
las granadas. (Josefa Pérez, Almonte). 

- Mi padre sí los tenía preparados, porque él vivía de eso. Vendíamos en 
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la plaza y lo mirábamos y luego lo guardábamos en el soberao, para la 
fruta para nosotros, para el invierno. Ése es el postre que había. (María 
Josefa Villarán, Almonte). 

Yo cuando chico cogía y desgranaba y lo echaba en una taza y cogía y le 
echaba una poquitita de sal y una poquitita de azúcar.  (José Espina, 
Almonte). 

- Y su mujer, ¿cómo las prepara, cómo se las come? 
- Mi mujer se las come… las corta, las abre y se la va comiendo en la 
misma… ni en el plato ni nada, con la misma granada le mete juncia y le 
va quitando los cascos y ya está, se la come. 
- Yo he escuchado que hay gente que hace granadina, que hace zumos… 
- Sí, esas cosas sí, pero ella no, ella se la come directa de la granada. 
(Diego Rodríguez, Villamanrique). 

Nosotros cuando hacíamos bizcochos y eso en el campo, y mi madre 
hacía el merengue y eso, le echábamos por encima para adornarlo. (María 
Josefa Villarán, Almonte). 

- Le gusta mucho a su mujer la granada, ¿y a usted no? 

                                     
176 Plato típico mexicano que suele presentar los colores de la bandera nacional 
combinando chile verde (pimiento) relleno de carne con cobertura de nata y coronado 
con semillas rojas de granada. 
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- A mí no. Antes comía yo, cuando mi tío y cuando eso, allí comía yo 
muchas granadas porque estaban muy buenas, eran de secano, y 
estaban divinas. 
- ¿Y se utilizaba en el postre o se hacían los refrescos que se hacen… en 
zumo? 
- No, yo no le hacía nada, me comía una granada a lo mejor encima de 
comer o cuando llegaba por allí a cualquier hora y me comía una 
granada…y me la comía. (Diego Rodríguez, Villamanrique). 
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EL AZOFAIFO 

Introducción 

- Esto son... yo no sé si usted lo habrá oído mentar, zafaifas, que le 
dicen. 
- Ah, azufaifo, sí, sí, ¿este nada más? 
- Este nada más, porque había allí otro, pero cuando se hizo la valla hubo 
que cortarlo. (Valentín Terrón, Villamanrique). 
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- ¿Y el azufaifo lo ha conocido, hay por aquí? 
- Sí, sí, azufaifo sí, hay… yo he conocido dos o tres. 
- ¿Dos o tres tipos o dos o tres árboles? 
- No, dos o tres azufaifos, pero muy pocos también. Ahí hay un amigo 
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mío… me parece que si no lo ha quitado tiene uno. Un hermano mío tenía 
otro y un vecino mío también para allá tenía otro. Es otra cosa que 
también antes se comía, porque se comía todo lo que había, pero ya, ya 
eso es… No sé, por gusto de comértelo. 
- ¿Y quién puede tener azufaifo?  
- Pues un poquito más para allá, el amigo ese que yo digo que tiene el 
azufaifo… (Gregorio González, Villamanrique). 
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- Tengo dos albérchigos ahí, dos ciruelos negros y tengo un manzano. 
Tengo dos argofaifos también. Tengo dos. Uno está allí, que está 
retardado este año, que lo arranqué de aquel corral, porque ya llegaban 
las ramas hasta  el vecino, que caía porquería, para acá y para allá y… lo 
que pasa... 
- ¿Cuál es, cuál es ése? 
- Ese que yo tenía era argofaifa de la gordal, gordales. 
- ¿Azufaifo gordo? 
- Sí. 
- ¿Qué los hay más gordos y más chiquititos? 
- Sí, igual que una aceituna gordal. ¿Sabéis lo que es una aceituna 
gordal? Eso es. Igual que la aceituna gordal echaba éste, y ahora hay otra 
que son chiquititas coloraditas, que son más dulces que la gordal. 
- ¿Y los dos los ha conocido de siempre, la gorda y la chica? 
- Yo lo he conocido siempre el árbol, que los tengo allí en el campo, la 
chica y la gorda. 
- ¿Y esos árboles de dónde se ha hecho usted, los tenía o los ha 
comprado? 
- Ése, yo no los he comprado. Eso me dio un muchacho que ya ha 
muerto, el dueño de una parcela. Cogiendo la carretera de Hinojos, antes 
de salir de las últimas parcelas a la izquierda están en el mismo padrón 
que tiene para entrar en el almacén, allí los ha habido siempre. Y yo 
arranqué dos plantones de ésos, que se los pedí y los puse yo. (Francisco 
Aragón, El Rocío). 
 

- ¿Y azufaifo han conocido distintos tipos? 
- M.: Yo he conocido una clase nada más. 
- ¿No lo han visto con el fruto más gordo y otros más pequeñitos? 
- D.: Eso el mismo lo echa más gordo y más menudo, y echa otras más 
tardías... 
- Y es el mismo... 
- D.: Yo tenía uno y lo arranqué porque me iba a llenar todo de azufaifo, y 
me salían más bravos... y dije «ea, aquí ya no queda ni uno». Eso para 
nada, porque no se lo comía mi gente. 
- M.: A mí me dijo mi sobrina que pusiera uno... y digo «eso está puesto 
ya mismo» [dice irónico pues no tenía intención de hacerlo]. 
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- Entonces es el mismo... 
-D.: Que las echa muy gordas... 
- Es que nos dijeron en Almonte que los había con el fruto más chico y 
otros con el fruto más gordo. 
- D.: Yo he conocido el azufaifo ese que yo tenía, que echaba unas 
zofaifas más gordas, otras más chiquititas, otras más nuevas, echaba 
varias... 
- ¿Cuántas veces echaba al año? 
- D.: Una vez. 
- M.: Una vez. 
- D.: Pero le cuajaba alguna más gorda, otras más chiquititas. 
- M.: Es que en el mismo ramo hay gordas y más chicas, en el mismo 
ramo. En el ramo tiene dos, tres o cuatro, hay algunas que son más 
gordas y más menudas... que el mismo ramo tiene varios tamaños, unas 
gordas, unas más delgadas y otras más chiquininas. Le pasa lo mismo 
que al árbol del tomate, que sale uno más gordo y otro... (Diego 
Rodríguez y Manuel Escobar, Villamanrique). 

Caracterización 

- ¿Son muy grandes los azufaifos? 
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- M.J.: Sí, eso se pone muy alto, aquí una prima hermana mía tiene uno en 
el corral y eso tiene ya…, yo qué se los años que tendrá eso. Porque eso 
era del amo de la casa y compró mi prima la casa, y el marido le da pena 
arrancarlo porque dice que lo ve muy bonito y no lo quiere quitar. Y eso 
tendrá ahí, pero eso tendrá puyas y todo y cualquiera lo tocará… 
- ¿Eso tiene pinchos? 
- M.: Eso echa mucha puya. 
- M.J.: ¡Uy!  Tiene muchas puyas, esto…, el gordal no tiene, pero éste, 
éste [el azufaifo normal] tiene muchísimas puyas. 
- M.: A éste le salen muchísimas. (María Josefa Villarán y Manuel Orihuela, 
Almonte). 
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- ¿Y azufaifo dijo que tenía uno por allí, no? 
- Sí. 
- ¿Y ésos son todos iguales, la misma variedad? 
- Todos iguales, y eso tiene más malas ideas... 
- ¿Por qué? 
- Porque tiene muchas espinas… (Valentín Terrón, Villamarique). 
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- ¿Y ésta puya [del azufaifo] no es tan venenosa como la del granado? 
- M.J.: Yo me he clavado montones, montones… yo me he llegado a 
clavar en las manos por detrás y por delante. 
- M.: Sí, como te llegue a clavar te duele, eso es seguro. 
- M.J.: Eso escuece muchísimo. 
- Y no es así una espina grande, sino…que es más bien… 
- M.: Sí es grande 
- M.J.: Es larga, pero luego se parte cuando se clava en la carne. 
- M.: Es mayormente así encorvada. 
- M.J.: Yo he estado quitándoselas a mis nietos, porque como en verano 
nos vamos nosotros a la casa del campo y le pongo yo la piscina a ellos, 
una piscina de ésas grandes que tienen de plástico... Tenemos dos, le 
pongo una más chica y otra más grande, y la grande la pongo sobre el 
lado del árbol y yo he estado, ellos bañándose y yo cogiendo las 
argofaifas y comiéndoselas ellos en el agua. 
- ¿Y no…? 
- M.J.: Vamos, a mí nunca me ha pasado gracias a Dios nada, y mira que 
me he clavado puyas, que me he clavado naranjas, me he clavado de 
todo… (María Josefa Villarán y Manuel Orihuela, Almonte). 
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- ¿Y eso pierde la hoja en invierno? 
- M.: Sí, sí. 
- M.J.: Ya [octubre] estará pronto pelado todo. (Manuel Orihuela y María 
Josefa Villarán, Almonte). 
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- ¿Cuándo empieza a echar azufaifos… en qué época del año empieza a 
tener azufaifas? 
- M.J.: Pues en abril o cosa así empieza a echar, cuando ya empieza a 
echar el árbol ya empieza como… echa como una semillita como si fuera 
una guruba de uva, así un ramillete así y después sale ya la flor y ya sale 
la argofaifa. 
- M.: Eso echa una cosa como si fuera un acerril pero no tiene flor. 
- ¿Como una bolita? 
- M.: Sí, unas bolitas chiquininas, pero no tiene flor.  (María Josefa Villarán 
y Manuel Orihuela, Almonte). 
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- ¿Luego el sabor y eso es lo mismo en las dos variedades? 
- M.J.: No, es más rica la normal, es más gustosa que la gordal porque la 
gordal tiene un… que si no se deja poner madura no se puede comer. 
- Se comen antes ¿no? A mí me gustan más verdecitos. 
- M.J.: Sí, porque las gordales están siempre dulces. (María Josefa 
Villarán, Almonte). 

Ecología 
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- ¿Y qué tierra es mejor para el azufaifo? 
- Cualquier tierra es buena, de barro, de arena, cualquier tierra es buena. 
- Es un árbol duro ¿no? 
- Sí, ésos son árboles duros. Eso se pone solo, se pone donde quieras, 
eso en una linde o donde quieras se pone. Eso cría lo tengas donde lo 
tengas. Es un árbol resistente como si fuera roca. (Manuel Orihuela, 
Almonte). 

Sí, de aquí [local]. Yo tenía un azufaifo y lo arranqué. Echaba mucho, 
pero tenía más puya…, me llenó todo el cercado de raíces… Me llenaba 
todo el cercado de raíces, que va a comer a no sé donde... (Diego 
Rodríguez, Villamanrique). 
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- P.: ¿Tú conoces eso [el azufaifo]? 
- Yo tengo unas ganas de ver el fruto de esto... 
- P.: Pues fíjate, cuando vengas... 
- ¿Para cuándo empieza a echar frutos? 
- P.: Ya mismo. Está metiendo ya [finales de marzo], ¿no ves que está 
metiendo?. 
- J.: Pero el fruto para septiembre, lo mismo que la aceituna... 
- P. : Ya para la feria... para la feria del pueblo [8 de septiembre]. (Pedro 
Hinojero y Juan Zurita, Villamanrique). 

- ¿Y hasta qué época se está recogiendo? 
- Ahora [octubre]. 
- M.J.: Ahora es que ya están, que ya están. 
- En noviembre ya son los últimos ¿no? 
- M.J.: Claro, sí, porque eso es a primeros de agosto cuando empieza [a 
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madurar]. Mira [muestra un cuenco de azufaifas que tenía en la cocina], 
éstas los trajo él el otro día porque ya están muy negras ¿ves? Éstas son 
de las normales. (María Josefa Villarán, Almonte). 

Manejo del suelo y riego 

- ¿Y se ponen a lo mejor, como los granados y todo eso, a la vera de los 
ríos o de las corrientes de agua? 
- M.J.: De las gavias sí. 
- M.: No, se ponen mejor en sitios planos. 
- M.J.: Por el medio de la tierra, eso se pone mejor por el medio de la 
tierra. 
- ¿Por qué, necesita mucha agua? 
- M.: No, eso no necesita ninguna 
- M.J.: Eso no se riega nunca, cuando yo estaba allí sí, cogía el agua de 
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lavar, de enjuagar la ropa y eso y se la echaba toda allí. Pero ahora no. 
(Manuel Orihuela y María Josefa Villarán, Almonte). 

Reproducción 

-  ¿Y cómo se prepara la tierra para plantar…se planta por hueso o 
por…? 
- M.: No, no, hay que plantarlo por plantones. Por lo menos yo lo he 
plantado siempre así. 
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- ¿Y no se hace almáciga con el hueso ni nada no? 
- M.: No. 
- M.J.: Es que no nace, el hueso no nace, nace los sierpes del mismo árbol 
pero… y después se puede plantar de ahí, pero… 
- ¿Pero el hueso no? ¿Y eso se injerta en algo o…? 
- M.: Yo me creo que no, a no ser que injertes el más sencillo en gordal 
[se refiere a injertos entre las dos variedades de la misma especie], eso 
no lo sé. 
- ¿Ah en gordal se puede hacer…?  
- M.J.: Claro, a lo mejor el sencillo ése [variedad normal], que nosotros 
tenemos sencillo y gordal, me imagino que a lo mejor se podrá injertar el 
sencillo con el gordal. De una espiga, una yema… (Manuel Orihuela y 
María Josefa Villarán, Almonte). 

- ¿Qué cuidados se le hacen, por ejemplo si yo quiero plantar una vareta 
de azufaifo…? 
- M.J.: Un sierpes de abajo [un chupón]. 
- M.: Tiene que ser un sierpes. 
- Un sierpes de abajo que salga de la raíz. 
- M.J.: Sí, salen muchos, en cuanto está un poco grande ya salen por 
todos lados los sierpes. 
- ¿Y eso que se hace se escarba un poquito para quitarle raíz…? 
- M.: No, eso cuando está de esa manera pues se cava, se hace una 
cavada bien honda y se saca y se planta. 
- M.J.: Se saca con la raíz y se planta 
- ¿Y cuándo se puede hacer? 
- M.: Sobre febrero o por ahí. 
- Entonces eso se planta en febrero, se pone el plantón en la tierra… 
- M.J.: Para el tiempo de la poda o por ahí. Antes de que empiece a 
echar. También a últimos o mediados de enero, también se pueden poner 
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porque cuando no tenga ya hojas… pues antes de que empiece a echar 
porque esté pegado a la tierra, antes de que empiece a echar [a 
brotar]... Como mi padre ha plantado tantísimas clases de árboles…. 
Ahora ya no hay árboles ninguno porque mi hermano los arrancó todos. 
(María Josefa Villarán y Manuel Orihuela, Almonte). 

Poda 

- ¿Y eso le hace algo al árbol? ¿Le quita alguna rama...? 
- Hombre, eso hay que podarlo, si no llega... como todas las plantas. 
(Valentin Terrón, Villamanrique). 

- ¿Y qué se le hace poda y esto, se le limpia? 
- M.J.: Sí, se le limpia como los naranjos y eso. (María Josefa Villarán, 
Almonte). 

- ¿Y tiene muchas ramas, hay que dejarlo muy limpio o…? 
- M.: Sí, si que tiene, pero no hay que dejarlo muy limpio. Quitarle para 
que no te moleste y ya está. 
- ¿Y de alto se suele…? 
- M.J.: Sí, se pone muy alto y lo dejas ahí y se pone… altísimo. 
- M.: Eso se… a lo mejor a esta altura se forma, se forma de dos o de 
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tres [ramas primarias]. Pero vamos, que a eso se le quita poca cosa. Tú 
lo formas, tres ramas y cuatro ramas y ya está, ya no tienes que tocarlo 
más. Que no lo quieres muy alto, pues lo despuntas. 
- M.J.: Para que no necesites escalera ni…. 
- M.: Si no, necesitas escalera para coger eso y eso tiene tantísima puya, 
eso es igual que la zarza. (Manuel Orihuela y María Josefa Villarán, 
Almonte). 

Plagas y enfermedades 
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- ¿Qué clase de parásitos le suelen salir? ¿No le atacan… ? 
- Es muy fuerte [dice riéndose, confiando en sus palabras]. Vamos, si lo 
quieres tratar un mijilla pues sulfato o algo, pero que eso son muy 
fuertes. 
- Que no hace falta ¿no? 
- A eso no, no le entra nada. (Manuel Orihuela, Almonte). 

Recolección, uso y aprovechamiento 

851



 

- ¿Y los árboles estos se suelen sembrar, eso para fruta o para que dé 
sombra o…? 
- M.J.: Sí aquí la gente lo vende, Perecito y esa gente lo vende en la 
plaza, un cartuchito así, un euro [dice reivindicativa]. Un vasito de estos 
de vino, un euro. Eso es lo que yo le digo «tenéis más talento para hacer 
el cartucho…» [con ironía]. (María Josefa Villarán, Almonte). 
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