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1.- Introducción 

 

Las semillas son un regalo de la naturaleza, de las generaciones pasadas y de las  diferentes 
culturas. Es nuestro inherente deber y responsabilidad protegerlas y transmitirlas a las futuras 
generaciones. Estas son el primer eslabón en la cadena de los alimentos, la personificación de 
la diversidad biológica y cultural y un  almacén para la futura evolución de la vida. 

MANIFIESTO SOBRE EL FUTURO DE LAS SEMILLAS 

 Comisión Internacional para el Futuro de los Alimentos y de la Agricultura 

 

Casi dos años trabajando en el empeño de ver que, frente a una agricultura que 
llaman moderna, con unas pocas décadas de existencia, todavía sobrevive, a duras penas, 
otra como resultado de 10.000 años de investigación y observación, con dos protagonistas 
principales: semillas y campesinos. Gracias a este trabajo, financiado por los seis grupos de 
desarrollo local de la provincia de Albacete, hemos podido comprobar cuánto están unas de 
extintas y otros de desaparecidos. 

Dos años recorriendo pueblos, aldeas, cortijos, vegas y rincones casi ya olvidados de 
esta extensa provincia, en busca de aquellas semillas que todavía pudieran quedar vivas en 
los huertos u olvidadas en cuadras y desvanes. Por territorios tan distintos, pero igual de 
interesantes, como las fértiles vegas de las sierras o las secas llanuras de la Mancha. 

Muchos kilómetros recorridos, muchas horas de charla y algunas angustiosas siestas 
con el canto de las chicharras como único sonido de fondo -qué malo es esto de no tener 
casa, Ascen-, han dado como fruto: 

- Tomates morunos, negros, amarillos, rojos. casquetudos o cagarruteros. 
- Judías retintas, caricas, de metro, de oreja de mula, amarillas, de ajo, mollar,  

pintas, de la manteca o de gancho romana. 
- Calabazas totaneras, de matrimonio, de pierna de pobre, gorrineras, de guisar o 

de cacahuete. 
- Melones tendral, de rayas, conejeros, de invierno, escritos, blancos, de secano o 

de piñoncillo. 
- Panizo de migas, dulce, de flor o forrajero. 

Todas ellas variedades mejoradas y seleccionadas, a veces en cada valle, durante 
generaciones. La mejor variedad en cada territorio para conseguir así culturas, saberes y 
agrosistemas nada estandarizados, diversos y sostenibles. 

Pero parece que esas pocas décadas de agricultura moderna han bastado para que 
toda esta riqueza cultural y genética se encuentre en absoluto peligro de desaparecer. La 
ciencia de unas pocas décadas en un enfrentamiento irracional contra  los conocimientos de 
miles de años. Unos conocimientos en manos de nuestros padres y abuelos, que seguro 
necesitaremos para el futuro de nuestros hijos. Y unas semillas en manos de campesinos, 
que no pueden pasar a manos de usureros, si queremos conseguir una Soberanía 
Alimentaria. 
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Pero no solo las semillas han llamado nuestra atención. A lo largo y ancho de las seis 
comarcas recorridas, también hemos podido encontrarnos con muchos agricultores y pocos 
campesinos. Unos agricultores presos de máquinas, de semillas, de energía, presos de 
prisas, convertidos ya en auténticos asalariados de las grandes empresas de la 
agroindustria, a bajo jornal, alto riesgo y nulo futuro.  

Y campesinos: hombres y mujeres en perfecto equilibrio con el entorno, 
conocedores de su territorio y conscientes de que forman parte de un todo; que valoran la 
tierra y generan vida pero que se quedan sin relevo, que se les niega la consideración de 
sabios y que caen en el olvido como tantos y tantos otros oficios que formaron parte de 
nuestro mundo rural cada vez más olvidado. 

Por respeto y por inteligencia, necesitamos que nuestras semillas  vuelvan a la tierra 
y nuestros campesinos recuperen el protagonismo que nunca debimos quitarles, pues son 
muchos los saberes que tienen para trasmitir. Y es que, solo estos hombres y mujeres 
pueden hablarnos de reciclaje, porque son los únicos que saben devolverle a la tierra todo 
cuanto de ella toman. Solo ellos pueden hablarnos de ecología, porque son los únicos que 
saben llevarse bien con el resto de formas de vida que les rodean. Solo ellos pueden 
hablarnos de Redes de Semillas, porque son ya los únicos que hacen intercambios con sus 
vecinos sin que medie empresa alguna. Solo ellos nos pueden enseñar  a seleccionar los 
mejores frutos para hacer una auténtica Mejora Genética. Y solo ellos saben de Soberanía 
Alimentaria, porque son los únicos capaces de producir alimentos sanos escapando al 
dictado de las grandes empresas del veneno.  

Necesitamos tanto a unas como a otros. ¿Qué es un campesino sin semillas vivas 
que echarse a la tierra o unas semillas sin campesino que las mime y sienta la vida que llevan 
dentro? 

Nosotros, con este humilde y modesto trabajo, esperamos haber contribuido, 
aunque solo haya sido un poquito, a que nuestras semillas y las personas que las han 
mantenido vivas no pasen al olvido y vuelvan a ocupar el lugar que les corresponde. Que 
hayamos conseguido despertar la curiosidad de alguna gente. Que hayamos sabido 
trasladar la idea de que es preciso aprender a medir la rentabilidad de otra manera.  

3ÅÇĭÎ 'ÁÕÄþȟ  ȰÓÅÒ ÏÒÉÇÉÎÁÌ ÃÏÎÓÉÓÔÅ ÅÎ ÖÏÌÖÅÒ ÁÌ ÏÒÉÇÅÎȱȢ Seamos pues originales. 

Que, ȰÅÌ ÓÉÇÌÏ 88) Ï ÅÓ ÃÁÍÐÅÓÉÎÏ Ï ÎÏ ÓÅÒÜȢȱ (Silvia Pérez-6ÉÔÏÒÉÁ ÅÎ ÓÕ ÌÉÂÒÏ Ȱ%Ì 
ÒÅÔÏÒÎÏ ÄÅ ÌÏÓ ÃÁÍÐÅÓÉÎÏÓȱɊ 

Gracias a todas las personas que amablemente nos abrieron sus casas y sus huertos, 
a los Grupos de desarrollo Rural (GDRs) por darnos la oportunidad de llevar a cabo este 
bonito trabajo del que tanto hemos aprendido, a todos los colaboradores y al equipo que 
ha compartido el peso gordo de este trabajo: Ascensión, Concha, Antonia y Natalia. 
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2.- Comarcas 

 

 

2.1. CAMPOS DE HELLÍN 

La comarca de Campos de Hellín, se encuentra situada al Sureste de la provincia de 

Albacete, tiene una superficie de 1.321 km2, distribuida en 5 municipios y 23 núcleos de 

población: Hellín, Tobarra, Fuente-Álamo, Ontur y Albatana. Limita al sureste con la 

Comunidad de Murcia. 

 El clima de la comarca, se enmarca dentro del tipo Mediterráneo Semiárido, con 
inviernos moderadamente frío, con algunas heladas, y veranos muy calurosos, con una 

marcada sequía. Las precipitaciones son escasas y se reparten de manera desigual a lo largo 
del año, aunque se concentran en primavera y sobre todo en otoño, siendo frecuente en 
esta zona las lluvias torrenciales.  

 Desde el punto de vista orográfico, la comarca se encuentra en el eslabón que 
forma la Meseta Central con las depresiones y cuencas murcianas. Todo el territorio está 
situado entre los 400 y 1.000 metros sobre el nivel del mar, aunque el 90% no supera la cota 
de los 700 m.s.n.m. Las cotas altas pertenecen a varias sierras que se sitúan al Oeste y al 

Norte de la comarca, mientras que la zona central y suroriental está dominada por amplias 
llanuras y alargados valles. 

 Toda la red hídrica de la comarca pertenece a la Cuenca Hidrográfica del Segura, 
pues tanto este río, como su afluente el Mundo, atraviesan la comarca por el sur. En el resto 
del territorio se pueden encontrar elementos hídricos superficiales de carácter estacional, 
como ramblas, entre la que cabe destacar la Minateda. En la comarca también encontramos 

el embalse de Camarillas, situado en el río Mundo, entre las localidad de Agramón y las 
Minas, destinado, entre otros usos, al regadío. La mayoría de la comarca abastece sus 
necesidades de agua, entre ellas el regadío, a través de las aguas subterráneas, donde se 
cuenta con importantes acuíferos. 
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 La actividad agrícola en la zona se centra principalmente en cultivos leñosos, siendo 

los principales la vid, el olivo y el almendro, o albaricoque en zonas regables. Se encuentran 
también explotaciones de cereal, leguminosas y hortalizas, aunque en menor escala. En 
cuanto a las zonas de huertas nos encontramos con varias tipologías: en la zona de Fuente-

Álamo, las huertas que existen están unidas a nacimientos de agua de caudal limitado, por 
lo que suelen ser parcelas pequeñas y colindantes a los nacimientos o pozos. En cuanto a 
Albatana, Ontur, Tobarra y Hellín, aparecen amplias vegas de regadío tradicional, 
modernizado en los últimos años, que se abastecen con aguas subterráneas. En estas 
zonas, el cultivo de hortícolas que aparece, tiene varias dimensiones: podemos encontrar 

pequeñas huertas tradicionales de carácter familiar, unas dedicadas al autoconsumo y otras 
dedicadas a la venta local, conviviendo con explotaciones de mayor extensión, cuya 
producción hortícola se hace de manera intensiva. En el municipio del Hellín, también 
aparecen en las riberas del río Segura y Mundo, huertas y arrozales regadas con aguas 
superficiales, a través de acequias. 

 
Panorámica de la vega tradicional de Las Minas (Hellín) 

 

2.2. MANCHA JÚCAR-CENTRO 

La comarca Mancha Júcar-Centro se sitúa en la parte norte de la provincia, cuenta 

con una extensión de 1.967 km2, que se distribuyen entre los municipios de Barrax, 

Fuensanta, La Gineta, Minaya, Montalvos, La Roda, Tarazona de la Mancha, Villalgordo del 

Júcar y Villarobledo. Limita al norte con las provincias de Cuenca y Ciudad Real. 

 El clima de la comarca, se enmarca dentro del tipo Mediterráneo Semiárido, de 
inviernos moderadamente fríos, con frecuentes heladas, y con veranos muy calurosos con  

marcada sequía. Las precipitaciones son escasas y se reparten de manera desigual a lo largo 
del año, concentrándose estas en primavera y sobre todo en otoño. 

 Desde el punto de vista orográfico, la comarca se enmarca en la Meseta Central, 
dentro de la Llanura Manchega, con horizontes abiertos que se dejan caer suavemente, 
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hacia la cicatriz que el Río Júcar forma al atravesar los pueblos orientales de la comarca. 

 La red hídrica de la comarca pertenece a dos cuencas hidrográficas: a la del Júcar y a 

la del Guadiana. El río Júcar atraviesa la comarca por la parte oriental, unido a uno de sus 
acuíferos más potentes, como es el de la Mancha Oriental (acuífero 18). La Cuenca 
Hidrográfica del Guadiana se centra en el municipio de Villarobledo, el más occidental, que 
se asienta sobre parte del Mancha Occidental (acuífero 23). Ambos acuíferos han sido 
explotados desde antaño para usos agrícolas. 

 La actividad agrícola en la zona se centra principalmente en la vid y los cereales. 
Aquí, las pocas huertas encontradas se pueden dividir en dos tipologías: las de la vega junto 
al rio Júcar y las que, en el llano, se establecen alrededor de pozos sobre los que todavía 

pueden verse algunas norias, ya inservibles, debido a la profundidad a la que se encuentra 
ahora el agua. En ambos casos, quizá por tratarse de espacios abiertos de fácil 

mecanización, lo que antaño estaba sembrado de pequeñas huertas tradicionales, para el 

autoconsumo y alguna venta en mercados locales, actualmente dominan los cultivos 
intensivos de viñedo y maíz. 

 
Huerto en la vega del Júcar por su paso por Villalgordo del Júcar. 

 

2.3. LA MANCHUELA 

La comarca de La Manchuela se encuentra en la parte nororiental de la provincia, 

cuenta con una extensión de 1.805,39 km2, y engloba a 25 municipios: Abengibre, Alatoz, 

Alborea, Alcalá del Júcar, Balsa de Ves, Carcelén, Casas de Ves, Casas de Juan Núñez, Casas 

Ibáñez, Cenizate, El Herrumblar, Fuentealbilla, Golosalvo, Jorquera, La Recueja, 

Madrigueras, Mahora, Motilleja, Navas de Jorquera, Pozo Lorente, Valdeganga, Villa de Ves, 

Villamalea, Villatoya y Villavaliente. Todos ellos pertenecen a la provincia de Albacete, 

excepto El Herrumblar que pertenece a la de Cuenca, pero está integrado en la Asociación 

para el Desarrollo de la Manchuela desde su fundación. La comarca limita al norte y al este 

con la provincia de Valencia y al noroeste con la de Cuenca.  
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 El clima al igual que el resto de la provincia pertenece al Mediterráneo Semiárido, 

que se caracteriza por tener veranos muy calurosos y secos, e inviernos fríos con frecuentes 
heladas. Las lluvias se concentran en otoño y primavera, con una media anual de 399,5 mm, 
que oscilan entre los 313,1 mm de Abengibre y los 436,3 mm de Madrigueras. La 

temperatura media es de 14,05ºC, oscilando entre los 4,3ºC en diciembre y los 26,2ºC en 
agosto. 

 La comarca presente una orografía fundamentalmente llana quebrantada por 

suaves ondulaciones del terreno, que se convierten en profundas hendiduras en las zonas 
de las depresiones que forman tanto el río Júcar como el Cabriel. Al sur del Júcar aparecen 
las sierras de la Caballa, La Solana, Las Muelas de Carcelén y la Sierra de Alatoz. La altitud de 
la comarca oscila entre los 650-700 m.s.n.m. de las zonas llanas, hasta los 850-1000m.s.n.m. 
que se encuentran las sierras. 

 Toda la red hidrológica de la comarca se encuentra incluida en la Cuenca del Júcar, 

donde aparecen recursos superficiales como son los ríos Júcar y Cabriel que atraviesan toda 
la comarca, así como una notable red de barrancos y fuentes que van a desaguar a estos 
dos cauces. En cuanto a los recursos subterráneos, la comarca se encuentra sobre el 
acuífero 18 o de la Mancha Oriental.  

 La actividad agrícola de la zona se basa principalmente en la vid, siendo otros 

cultivos leñosos como los olivos y almendros, los que les siguen en importancia. De manera 
intensiva, también aparecen cultivos de cereales y maizales de regadío en la zona de 

Madrigueras, Mahora y Navas de Jorquera. En cuanto a las zonas de huerta que 
encontramos en esta comarca, podemos diferenciar en varios tipos: 

- La vega del río Júcar, que transcurre por un estrecho cañón desde Valdeganga hasta 

Alcalá del Júcar, y donde hay que destacar su antiguo sistema de regadío todavía 
operativo. 

- Las huertas unidas a pequeños cursos de agua que surgen en el fondo de los 
barrancos, llamadas ramblas como ocurre en toda la zona del Valle del Cabriel. 

- Las huertas que se dan en pequeñas vegas regadas con aguas subterráneas como 
son las de Carcelén o Abengibre. 

- Las huertas que se dan en las zonas de llanuras unidas a pozos. 

 La explotación que se da a estas tierras va desde el autoconsumo hasta la venta, 
como tradicionalmente se ha dado en todo la vega del Júcar. Y siempre para el 
autoconsumo, se ha practicado de forma tradicional, en muchos pueblos de la comarca y en 
aquellos espacios sin disponibilidad de riego, la horticultura de secano, prácticas muy 
distintas a la de los cultivos con agua, con las que los agricultores son capaces de extraer de 

estos huertos de secano muy sabrosos productos como tomates, melones, cebollas, maíz o 
calabazas. 
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Huerto en la vega tradicional del Río Júcar a su paso por Maldonado (Jorquera). 

 

2.4. MONTEIBÉRICO-CORREDOR DE ALMANSA 

Esta comarca se encuentra en la parte este de la provincia de Albacete, su superficie 

se distribuye entre los municipios de Almansa, Alpera, Bonete,  Caudete, Chinchilla, Corral 

Rubio, Higueruela, Hoya-Gonzalo, Pétrola y Montealegre del Castillo. Limita con las 

Comunidad Valenciana por el este. 

 El clima de la comarca se enmarca dentro del Mediterráneo semiárido,  de inviernos 

fríos con heladas, y veranos con altas temperaturas  y sequía estival. Las lluvias no son muy 
abundantes situándose entre los 300-500mm, y se acumulan entre las épocas de primavera 
y otoño. 

 La comarca de Monteibérico está dominada por llanuras limitando al norte y al este 
por las Sierras de Chinchilla, Higueruela, del Mugrón y de la Oliva, que sitúan a la comarca 
entre los 650 m.s.n.m. hasta los 1.261 que llega la localidad de Higueruela. 

 La mayoría de los municipios de la comarca pertenecen a la cuenca del Río Júcar, 
aunque parte de los términos de Corral Rubio, Montealegre del Castillo, Pétrola y Pozo 

Cañada, están incluidos en la zona de actuación de la Cuenca del Segura. La comarca carece 
de elementos superficiales permanentes de agua, excepto ramblas o barrancos, que 
pueden llevar agua en situaciones de fuertes precipitaciones, cabe destacar la presencia de 
láminas de agua como el complejo lagunar de Pétrola o el Pantano de Almansa. En cuanto a 
las aguas subterráneas se encuentra sobre varios acuíferos, que están siendo explotados 
para el desarrollo de regadíos en la zona. 

 En cuanto a la distribución de los cultivos en esta zona, se dedica gran cantidad de 
terreno a cereal de secano y viñedo, y algo de olivo y almendro. Se destacan las vegas 
tradicionales de regadío de Alpera, Almansa y Caudete, que se alimentan de caudalosos 
nacimientos de aguas subterráneas, que además de mover numerosos molinos en tiempos 
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pasados, dieron lugar a la creación de una importante red de acequias para abastecimiento 

de las huertas tradicionales, red de acequias hoy inutilizada y sustituida por sistemas de 
goteo. El resto de pueblos presentan huertas puntuales unidas a nacimientos de aguas 
subterráneas menos caudalosos que los nombrados anteriormente que, bien extraen el 

agua con motores, o a través de minas o cilancos. La explotación que se da a estas huertas 
en la comarca, son fundamentalmente para autoconsumo. 

 
Huerto tradicional en Pétrola, se abastece de uno pozo somero. 

 

2.5. SIERRA DE ALCARAZ Y CAMPO DE MONTIEL 

Esta comarca se encuentra al sur-oeste de la provincia de Albacete, cuenta con una 

extensión de 3.674 km2, ésta superficie se distribuye entre 25 municipios: Alcadozo, 

Alcaraz, Balazote, El Ballestero, Bienservida, El Bonillo, Casas de Lázaro, Cotillas, La Herrera, 

Lezuza, Masegoso, Munera, Ossa de Montiel, Peñas de San Pedro, Peñascosa, Povedilla, 

Pozohondo, Pozuelo, El Robledo, Salobre, San Pedro, Vianos, Villapalacios, Villaverde de 

Guadalimar, Viveros. Limita por el oeste con las provincias de Ciudad Real y Jaén. 

 El clima pertenece al tipo Mediterráneo interior, con una temperatura media de 

13,3ºC, veranos cálidos y secos e inviernos fríos y con heladas. Las lluvias suelen 
concentrarse en los meses de otoño y primavera. 

La orografía de esta comarca se divide entre la abruptas sierras, con pendiente 
elevadas y valles profundos, hasta las zonas de Montiel más abiertas con pendientes suaves 
y onduladas. 

Desde el punto de vista hidrológico, la comarca vierte a cuatro Cuencas 
Hidrográficas: la del Júcar, Guadiana, Guadalquivir y Segura. Encontramos gran cantidad de 
ríos y arroyos permanentes y otros estacionales, que configuran el agua como parte de su 
paisaje. En cuanto a las aguas subterráneas cabe destacar la presencia de los acuíferos de la 
Mancha Oriental y de la Mancha Occidental. Ambos se asientan en las zonas norte y oeste 
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de la comarca, siendo las lagunas de Ruidera un exponente importante, son usados para el 
desarrollo de regadíos en la comarca. 

La actividad agrícola de la comarca presenta dos zonas claramente diferenciadas: 
los llanos, dedicados a la agricultura intensiva de cereal, maizales y ajos, y la zona de la 
sierra, destinada a cultivos leñosos como el olivo o el almendro, con presencia de una gran 
diversidad de frutales en los linderos de los huertos; presentando ésta además un carácter 
más ganadero que el llano. En cuanto a las zonas de huerta, se localizan en gran cantidad en 
la zona de la sierra, ligadas a los abundantes riachuelos y arroyos, que son captados para el 
riego de pequeños huertos en las zonas de vega que forman estos cursos de agua, en 
laderas y fondo de los valles. Alcaraz, Salobre, Villapalacios o Bienservida son buenos 
ejemplos. Pero también en las zonas algo más llanas encontramos sistema de regadío de 
vega, como en Ossa de Montiel, Lezuza o Munera, y huertos de regadío, unidos a aguas 
subterráneas, como es en la zona de El Bonillo, muchas de ellas han sido convertidas en 
maizales intensivos debido al abandono de las pequeñas huertas tradicionales y la fácil 
mecanización. La explotación de las huertas en la comarca es principalmente para 
autoconsumo o pequeñas ventas en mercados locales.  

 
Huerto en la vega tradicional de Alcaraz 

 

2.5. SIERRA DEL SEGURA 

La comarca Sierra del Segura se encuentra situada al sur de la provincia de Albacete, 

con una extensión de 2.670 km2, engloba en total de 12 municipios e infinidad de aldeas,  

Ayna, Bogarra, Elche de la Sierra, Férez, Letur, Liétor, Molinicos, Nerpio, Paterna de 

Madera, Riópar, Socovos y Yeste. Limita por el sur con la Región de Murcia y Andalucía.  

 El clima como el resto de la provincia se engloba dentro del tipo Mediterráneo, en 
ésta zona las precipitaciones son algo mayores que en el resto de la provincia, presentando 
una precipitación media anual entre los 450-800 mm. El régimen de temperaturas varía 
mucho debido a la altitud; así nos encontramos con temperaturas de invierno que oscilan 
entre los 2-6ºc de media en el mes de enero, y entre los 22-26ºC en el mes de junio. 
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 Toda la comarca se encuentra en un territorio marcadamente montañoso, oscilando 

los núcleos habitados desde los 650 a los 1.3oo m.s.n.m. El relieve es muy accidentado, con 
montañas elevadas (la Sierra de La Cabras, con 2.081m. en el municipio de Nerpio, es la 
mayor elevación de la provincia) y profundos valles encajados entre cortados rocosos 

 Toda la comarca pertenece a la Cuenca del Segura; río que, junto con sus afluentes 
como el Mundo, Taibilla, Zumeta, Tus, Madera o Bogarra, confieren un gran valor a todos 
sus valles. En esta comarca también se encuentran los embalses de Fuensanta, (en Yeste), 
El Cenajo (Ferez y Socobos) y de El Talave (Lietor). 

 Ésta, ha sido tradicionalmente y sigue siendo en la actualidad, una comarca 
principalmente ganadera, donde la agricultura ha ocupado un lugar más secundario. Los 

cultivos tradicionales son almendro y olivar, junto con algunos nogales salpicados por las 
zonas de huertos. Son en estos huertos, ligados a fuentes o riachuelos, donde se producen 
frutas y verduras, casi exclusivamente para el autoconsumo de las familias serranas.  

 
Huerto aterrazado en Arguellite (Yeste). 

 

3.- Actividades desarrolladas. 

3.1. Prospección de campo  

Antes de comenzar con el trabajo de campo y establecer la metodología a seguir, se 

realizo una revisión de la bibliografía existente sobre trabajos parecidos tanto en la zona 

como en otros lugares, esto nos ha permitido por un lado manejar algunas variedades que 

ya se habían citado en la bibliografía y por otro, establecer unos criterios básicos a la hora 

de trabajar en la búsqueda de variedades locales. 

- Trabajo realizado sobre etnobotánica en Mancha Júcar-Centro. 


