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Historia de la vid en la comarca del Priorat.
Evolución y regulación del sector vitivínicola
La región vitícola: la denominación de origen. Marco físico, variedades de
viña y vinos.

Marco físico de la comarca del Priorat
Variedades tradicionales y de reciente introducción

Terroir: clima, suelo y cultivo de la vid
Clima
Suelos
Los suelos agrícolas
El cultivo de la vid

Viñas viejas
Viña joven

Influencia del microclima en la vendimia: la altura y orientación de las
parcelas.
Vendimia
Composición de la uva y tipicidad de los vinos

Sostenibilidad del territorio y paisaje.
Exportación y comercialización.

His to ria de la vid en la co mar ca
del Prio rat.
Sus orígenes se re mon tan al siglo XII, cuan do los monjes de la Car tu ja
de Scala Dei, mo nas te rio fun da do en 1163 por Al fon so I el Casto de
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Fi gu ra 1. Es cu do de Scala Dei

Cataluña, in tro du je ron el arte de la vi ti cul tu ra en esta tier ra. De
hecho la co mar ca del Prio rat fue de las últimas donde tuvo lugar la
expulsión de los árabes de la península. Según cuen ta la leyen da, los
monjes car tu ja nos bus ca ban ins ta larse en ese recóndito lugar y ubi‐ 
car su mo nas te rio, cuan do se en con tra ron con un pas tor que les
indicó un lugar por donde subían los ángeles y desaparecían nada
más lle gar a la cima. De ahí que el es cu do de Scala Dei muestre una
es ca le ra, re pre sen tan do la ascensión de los ángeles al cielo.
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Fi gu ra 2. Lo go ti po de la Denominación de Ori gen Ca li fi ca da Prio rat.

Así pues, la co mar ca del Prio rat re cibe el nombre del prior de la car‐
tu ja de Scala Dei. Las tier ras bajo el do mi nio del prior re pre sen ta ban
unas 3000ha. Du rante si glos, los monjes del mo nas te rio se en car ga‐ 
ron de pro te ger los viñedos y los pue blos de la zona, que al can za ron
un gran pres ti gio hasta que el es ta do los expropió en 1835. En este
tiem po, las vides ocu pa ban cada pequeño rincón de las montañas y su
culti vo fue conti nua do por sus ha bi tantes en pequeñas par ce las.

2

Al lle gar los efec tos de vas ta dores de la fi loxe ra, en Fran cia antes que
en España, la expansión del co mer cio del vino en España -muy apre‐ 
cia do por ser de gran consis ten cia, color y grado-  aumentó consi de‐ 
ra ble mente en el último ter cio de siglo, dado que los efec tos ar ra sa‐ 
dores del in sec to no lle ga ron hasta más tarde en la península. En 1876
–casi diez años más tarde que en Francia-  se detectó por pri me ra vez
la fi loxe ra. Los focos prin ci pales por los que penetró en nues tro país
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fue ron Málaga en 1876, a tra vés de ma te rial vitícola im por ta do de
Fran cia, en el Em pordà –Girona-  en el 1878 y un ter ce ro en Orense,
infección que llegó a tra vés de Por tu gal. El re sul ta do fue que en 30
años se escampó por todos y cada uno de los rin cones agrícolas en
nues tro país. Así pues, a fi nales de siglo XIX, la fi loxe ra hizo grandes
es tra gos en los viñedos, cuyos ter re nos fue ron re plan ta dos además
de con viñas, con al men dros, avel la nos y oli vos. La desaparición de la
mayor parte de las vides de la co mar ca originó que la población, em‐ 
po bre ci da por la situación, tu vie ra que emi grar. En el mundo vitícola
de ese en tonces, los tipos de contra tos agrícolas tenían una duración
que dependía de la lon ge vi dad de las plan tas y dicho contra to aca ba‐ 
ba cuan do se morían los 2/3 de las cepas plan ta das. Este contra to
recibió el nombre de ra bas sa, cuyo nombre venía dado por la parte
leñosa de la plan ta que tiene po si bi li dad de re pro du cirse en otra
cepa. Las cepas muer tas eran sus ti tui das me diante acodo, dando
lugar a otra cepa, de ma ne ra que di chos contra tos se alar ga ban sin
cesar. Con la muerte in ten sa de cepas fi loxé ri cas, este tipo de
reproducción de las cepas fue inútil y los contra tos de ra bas sa, que se
iban re scin dien do poco a poco, pa sa ron a lla marse de ra bas sa morta.
En ese mo men to el go bier no daba apoyo a la burguesía, hecho que
propició que apa re cie ran al gu nas re vuel tas de agri cul tores y se for‐ 
ma ran los pri me ros sin di ca tos agrícolas.

A fi nales del siglo XIX hasta la lle ga da de la fi loxe ra a fi nales de siglo,
se vive una etapa de pro gre so que se in icia con el cre ci mien to in dus‐ 
trial, el cual propició la creación de grandes construc ciones mo der‐ 
nis tas. Tam bién coin cide con el re sur gi mien to de la cultu ra ca ta la na y
el em puje en la caracterización de las re giones vitícolas como de no‐ 
mi na ciones de ori gen. Los aires de mo der ni dad y las nue vas ten den‐ 
cias van guar dis tas de in icios del siglo XX, junto con el mo vi mien to
co ope ra ti vis ta, de ja ron la huel la de ar qui tec tos des ta ca dos como
Cèsar Mar ti nell, discípulo de Gaudí. Padre del mo der nis mo rural,
proyectó las de no mi na das ca te drales del vino, concre ta mente en el
Prio rat, las bo de gas co ope ra ti vas de Fal set y la de Cor nu del la de
Mont sant, aunque den tro de la co mar ca de Tar ra go na otras obras
mo nu men tales fue ron la bo de ga co ope ra ti vis ta del Pi nell de Brai y la
de Gan de sa, en la co mar ca de la Terra Alta y tam bién las bo de gas co‐ 
ope ra ti vas de Bar berà, Ro ca fort de Que ralt, Mont blanc, Pira, L’Es plu‐
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ga de Francolí y Sar ral en la co mar ca de la Conca de Bar berà, aunque
las dos últimas fue ron obra de Pere Do mé nech y Roura.

A in icios del siglo XX, los in ten tos se cen tra ron en hal lar plan tas re‐ 
sis tentes al in sec to. La solución pa sa ba por el in jer to, uti li zan do porta
in jer tos se lec cio na dos que opu sie ran re sis ten cia a dicha plaga. Fue ya
a me dia dos del siglo XX, en la dé ca da de los 50, cuan do comenzó la
replantación de la vid con el ob je ti vo de vol ver a conse guir el vino de
ca li dad de antaño. Como re sul ta do, casi toda la viña vieja del Prio rat
está in jer ta da con Ru pes tris de Lot, dado que estas fue ron las pri me‐ 
ras plan tas uti li za das como por tain jer tos y se adap ta ron bien al tipo
de suelo de la zona y de sus va rie dades. La Ru pes tris de Lot de sar rol la
un sis te ma ra di cu lar pro fun do y pre sen ta una buena re sis ten cia a la
sequía, con lo cual dio bue nos re sul ta dos en los sue los pe dre go sos y
secos de pi zar ra. Este pié ame ri ca no, in jer tan do di rec ta mente gar na‐ 
cha y cariñena facilitó la recuperación de las viñas de la co mar ca del
Prio rat.

5

Evolución y regulación del sec tor
vitivínicola
La regulación del sec tor vitícola se inició en el 1924 con la creación de
la OIV (Of fice In ter na cio nal de la Vigne et du Vin). Pos te rior mente, en
1935 se de fi nen por pri me ra vez, para el caso de Fran cia, las AOC (Ap‐ 
pe la tion d’Ori gine Contro lée) y las DO (De no mi na ciones de Ori gen)
para España (1932). De ma ne ra in me dia ta em pe za ron el ciclo de reu‐ 
niones del GATT - acrónimo de Ge ne ral Agree ment on Ta riffs and
Trade (Acuer do ge ne ral sobre co mer cio y aran celes) es un acuer do
mul ti la te ral, crea do en la Confe ren cia de La Ha ba na, en 1947, fir ma do
en 1948, de bi do a la ne ce si dad de es ta ble cer un conjun to de nor mas
co mer ciales y conce siones aran ce la rias, y está consi de ra do como el
pre cur sor de la Organización Mun dial de Co mer cio. El GATT era
parte del plan de regulación de la economía mun dial tras la Se gun da
Guer ra Mun dial, que incluía la reducción de aran celes y otras bar re‐ 
ras al co mer cio -. En la dé ca da si guiente, en 1957 se crea en el tra ta do
de Roma la CEE y el vino pasa a for mar parte de los pro duc tos
agrícolas.
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Uno de los per io dos con mayor im por tan cia en el sec tor vitivinícola,
fue la dé ca da de los 60, cuan do se crea ron las AOC y DO para ga ran‐ 
ti zar la ca li dad del vino. Se es ta ble cie ron nor ma ti vas y re gu la ciones
para am pa rar y ga ran ti zar la ca li dad de los pro duc tos, se
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in tro du je ron me jo ras en las téc ni cas vitícolas, se investigó el hecho
de in tro du cir nue vas va rie dades para vinificación (adaptación prin ci‐ 
pal mente de va rie dades de uva de Bur deos y de Alsácia) se aportó
nueva in frae struc tu ra en las bo de gas, se per fec cio na ron pro ce sos de
producción, etc. Consi guién dose así un buen nivel económico con los
in cre men tos de ven tas de vinos em bo tel la dos y de cava. Tam bién en
esta misma dé ca da, la aparición del trac tor permitió la me jo ra del
ma ne jo de las ta reas vitícolas y el ahor ro de tiem po y la
amortiguación de la du re za de tra ba jo y la consecución de una uva de
mayor ca li dad.
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En el ámbito enológico, los años 60 se ca rac te ri za ron por la lle ga da
de nue vos in ver sores a Cataluña, la creación de nue vas bo de gas y la
reestructuración de los ya exis tentes en la región. Así, al gu nos per so‐ 
najes que in tro du je ron nue vas va rie dades de uva e in icia ron la
comercialización in ter na cio nal fue ron Jean León y Mi guel Torres. En
los años 70 las ree struc tu ra ciones de las bo de gas fue ron com ple tas,
la introducción del acero in oxi dable y la utilización de re si nas epoxi
fue ron fac tores clave para ga ran ti zar la asep sia y así pre ser var la ca li‐ 
dad de los vinos que se producían. Fue en los 70 cuan do se creó el
INDO (ins ti tu to na cio nal de de no mi na ciones de ori gen). Las nue vas
tecnologías y la industrialización de Cataluña del siglo XIX lle ga ron
tam bién al Prio rat, aunque de forma más mo des ta. La explotación mi‐ 
ne ra de la cuen ca del Siu ra na dejó un com ple jo minero- metalúrgico
de los más im por tantes del país, en la lo ca li dad de Bell munt del Prio‐ 
rat.

9

Se pro du cen a nivel del culti vo de la vid una serie de cam bios en la
mecanización. Su in icio tuvo lugar en Fran cia, des pués de la se gun da
Guer ra Mun dial y so bre to do des pués de las in ten sas he la das de 1956.
El cam bio en los viñedos se dio con la sustitución de las va rie dades
co munes de vid por va rie dades nobles. Además, la aparición del trac‐ 
tor en 1956 su pone un ahor ro de tiem po y una me jo ra en el ma ne jo de
la tier ra. En los años 70 se se lec cio nan las plan tas más ade cua das
para ser culti va das y por lo tanto la pos te rior aparición de vi ve ros de
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plan tas in jer ta das para ser dis tri bui das a los agri cul tores. Fue tam bién
en esta dé ca da cuan do hubo en Fran cia la pri me ra ten ta ti va en el uso
de ma qui na ria para ven di miar. Este hecho propició en la si guiente
dé ca da un sis te ma de conducción de la viña en em par ra do, para así
poder me ca ni zar mejor el culti vo de la vid.

En la co mar ca del Prio rat los cam bios em pe za ron a ser im por tantes
en la dé ca da de los 80 con las nue vas plan ta ciones de gar na cha y la
introducción de la va rie dad fran ce sa ca ber net sau vi gnon. Estas nue‐ 
vas va rie dades, junto con la tam bién exis tente cariñena, die ron como
fruto sus pri me ros vinos que sa lie ron al mer ca do en el año 1992.
Jaume Ciu ra na, vi ti cul tor de Fal set y pri mer di rec tor del IN CA VI (Ins‐ 
ti tu to catalán de la viña y del vino), co men ta ba hace veinte años que
el fu tu ro del éxito de los vinos del Prio rat dependía de un conjun to de
tres fac tores: cam bio de men ta li dad, aportación de ca pi tal y de la
introducción de nue vas téc ni cas de comercialización hacia el consu‐ 
mi dor ac tual.
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La di fi cul tad de culti vo de las viñas del Prio rat im pli ca una ne ce sa ria
dedicación en fo ca da a la producción vinos de ca li dad con un valor
añadido que com pense económicamente su elaboración. Otras zonas
vitícolas como son la zona del Rhein ale ma na, la Va lais Suiza o el Alto
Douro en Por tu gal, pue den ser com pa rables a las condi ciones de la
vi ti cul tu ra del Prio rat. Los vinos de antes, eran cor pu len tos, con un
grado alcohólico que pre do mi na ba de ma sia do y con unos aro mas re‐ 
du ci dos y fenólicos que evi den cia ban una falta de me dios para la cor‐ 
rec ta elaboración y en al gu nos casos, de per so nal es pe cia li za do para
ela bo rar el vino. A fi nales de los 70 casi toda la producción se vendía a
gra nel y sólo em bo tel la ban la em pre sa De Mul ler, S.A. (el más an ti guo
em bo tel la dor de vino en el Prio rat), las Bo de gas Scala Dei S.A y la
Masía Bar ril en Bell munt.
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En los años 90 la co mar ca re cibe un nuevo im pul so por lo que se re‐ 
fiere al mar ke ting de los vinos y del co no ci mien to del Prio rat como
co mar ca. Así per so najes fa mo sos se ins ta lan en la co mar ca para pro‐ 
du cir nue vos vinos, dando de este modo otro im pul so a la zona. La
difusión y comercialización del vino del Prio rat en los Es ta dos Uni‐ 
dos, conjun ta mente con el buen aco gi mien to de la crítica in ter na cio‐ 
nal, ace le ran y conso li dan la fama de los vinos por todo el mundo. El
can tau tor Lluís Llach llega a Por re ra des pués de los agua ce ros del 94.
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Con vínculos fa mi liares en esta población, saca al mer ca do un nuevo
disco con lo que da a co no cer la lo ca li dad de Por re ra, se ins ta la en el
pue blo, re cu pe ra las viñas y se de cide a ela bo rar vinos. El éxito abru‐ 
ma dor de los vinos del Prio rat atrae en grandes em pre sas vitivinícolas
del Pe ne dés que ad quie ren fin cas y se ins ta lan du rante la dé ca da de
los 90, entre ellas, Torres, Co dor niu, Pere Ro vi ra, Cas tillo de Per ala da
y Pi nord. Hay que añadir un nombre tam bién co no ci do, Joan Ma nuel
Ser rat que se ha ins ta la do últimamente en la zona si guien do los pasos
de los an te riores con el ob je ti vo de ela bo rar los pri me ros vinos
característicos del Prio rat.

La región vitícola: la
denominación de ori gen. Marco
físico, va rie dades de viña y vinos.
El re gla men to de la DO Prio rat y su Conse jo Re gu la dor fue apro ba do,
como ya hemos co men ta do, en 1954 y se modificó pos te rior mente el
19 de mayo de 1975. Antes de la creación de la DOca el vino del Prio rat
se vendía a grandes can ti dades en otras re giones vitícolas del es ta do
español y del ex tra n je ro donde ela bo ra ban vinos de fi ci ta rios en grado
alcohólico y color, características que poseían en creces los vinos del
Prio rat.
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Como conse cuen cia de la revalorización de los vinos del Prio rat y la
gran aceptación en los mer ca dos in ter na cio nales, en 1998 se plan tea
el reto de al can zar la categoría de DO ca li fi ca da y se so li ci ta el re co‐ 
no ci mien to de dicha Denominación de Ori gen. La DO ca li fi ca da Rioja
es la pri me ra que se re co noce en el es ta do en 1991 y la única exis tente
en el sec tor, en ese mo men to. La categoría de Denominación de Ori‐ 
gen ca li fi ca da en Prio rat se ob tiene en el año 2000. La legislación ge‐ 
ne ral sobre las nor ma ti vas en las que se tie nen que ajus tar las DO y
DOca y sus Conse jos Re gu la dores se en cuen tra re co gi da en el Es ta tu‐ 
to del Vino, de la Viña y los Al co holes de 1970 y en sus pos te riores rec‐ 
ti fi ca ciones y mo di fi ca ciones (de cre to 835/72; de cre to 1129/85; de‐ 
cre to 1195/85; de cre to 157/88 y de cre to 799/89, y las últimas nor ma‐ 
ti vas in clui das en “La ley del vino” en 2003).
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Las va rie dades autóctonas típicas de la zona son las autóctonas gar‐ 
na cha negra, gar na cha pe lu da y cariñena y las de ori gen foráneo son
la ca ber net sau vi gnon, la más ex ten di da, y otras au to ri za das en los
últimos años como mer lot y syrah. En cuan to a las blan cas
autóctonas, las mayo ri ta rias son la gar na cha blan ca y Ma ca beo, mien‐ 
tras que la pedro xi me nez per ma nece en un por cen taje muy pequeño;
la re cien te mente in tro du ci da de ori gen fran cés, che nin, tam bién re‐ 
pre sen ta un por cen taje muy débil. Las pro duc ciones au to ri za das son
de 6000kg/ha cuan do las den si dades de plantación no su per an las
6500 vides/ha y de 8000kg/ha para den si dades su per iores. El ren di‐ 
mien to del vino res pec to de la ven di mia no tiene que su per ar el 70%.
La crian za de los vinos blan cos y tin tos se es ta blece en un año en ma‐ 
de ra de roble, que en caso de los tin tos se amplía a dos años, uno de
ellos al menos en ma de ra y el resto en bo tel la.
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Los vinos que se ela bo ran en la DOQ tie nen que al can zar una
graduación alcohólica de ter mi na da según los di fe rentes tipos: Blan‐ 
cos y Ro sa dos: graduación mínima de 13%. Tin tos: graduación mínima
de 13,5% y Vinos de licor: las mis te las, una graduación mínima de
14,5%vol; los vinos dulces y se mi dulces con una graduación mínima
de 15%vol; los ran cios, una graduación mínima de 14,5%vol.
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Marco físico de la co mar ca del Prio rat

La co mar ca del Prio rat se ex tiende a lo largo del río Siu ra na y de sus
afluentes, el Mont sant y el Cor tiel la. La montaña de Prades y la sier ra
de Lla ve ria la li mi tan y la se pa ran del Baix Camp, por el norte, la sier‐ 
ra de la Llena consti tuye el límite na tu ral con les Gar rigues y se abre
a la Ri be ra d'Ebre por el su roeste.
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El nuevo mi le nio com por ta cam bios categóricos en la región, por una
parte se pro cla ma la DOca Prio rat al final del 2000 en el ter ri to rio del
Prio rat geológico, por otra, se crea una nueva DO en el 2001 que en‐ 
glo ba el resto de mu ni ci pios de la co mar ca geográfica del Prio rat, el
bajo Prio rat, y que re cibe el nombre de DO Mont sant. Cri te rios
históricos, ad mi nis tra ti vos y eclesiásticos han per mi ti do agru par los
pue blos de la co mar ca en cua tro zonas que in cluyen dos de no mi na‐ 
ciones de ori gen ela bo ra do ras de vinos: el Prio rat histórico o
geológico que se cor res ponde con la DOca, ela bo ra do ra de vinos re‐ 
co no ci dos y am pa ra dos bajo una denominación ca li fi ca da. Re pre sen ta
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Fi gu ra 3 . Mapa de la co mar ca del Prio rat

el 28,46% de la su per fi cie co mar cal y el Bajo Prio rat, que rodea al
Prio rat histórico por el este, sur y por el oeste, que cor res ponde ac‐ 
tual mente a la DO pro duc to ra de los vinos del Mont sant donde se
dis tin guen aún tres zonas: la sub zo na próxima a Fal set que re pre sen ta
un 32,40% de la su per fi cie total; los mu ni ci pios si tua dos en las in me‐ 
dia ciones de la sier ra del Mont sant, los orien ta dos hacia el Ebro, per‐ 
te ne cientes a la an ti gua baronía de Ca bas sers donde se culti van de
forma pre fe rente el olivo y el al men dro y si gni fi can el 15,54% de la
región y; en el lado opues to, los pue blos que se sitúan entre las
montañas de Prades y la sier ra del Mont sant, la zona de Cornudella- 
Ulldemolins, que com ple tan el res tante 23.60% de la su per fi cie. La
viña al ter na con el culti vo de oli vos y al men dros.

La región que constituyó la po tes tad histórica de la Car tu ja de Es ca la
Dei com prende los mu ni ci pios de: Bell munt del Prio rat, Gra tal lops, La

20
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Mo re ra del Mont sant, Po bo le da, Por re ra, Tor ro ja del Prio rat y la Vi lel‐ 
la alta. El ter ri to rio del Prio rat permaneció vivo en el re cuer do po pu‐ 
lar por el vínculo exis tente con el vino que se obtenía de las viñas que
pertenecían a sus tér mi nos mu ni ci pales. Hoy día, el Prio rat histórico
coin cide con la zona de Denominación de Ori gen del vino "Prio rat", y
es co no ci do tam bién como el Prio rat geológico porque los sue los lla‐ 
ma dos de "lli co rel la", for ma dos por pi zar ras más o menos me ta mor fo‐ 
sea das, son los que im pri men unas características di fe ren ciales en los
vinos de estas lo ca li dades. Bajo esta denominación se in cluyen tam‐ 
bién los mu ni ci pios de la Vi lel la baixa, Lloà y una parte de los mu ni ci‐ 
pios de Fal set y el Molar, donde se lo ca li zan ter re nos de pi zar ras.

No obs tante, el nombre de co mar ca geográfica del Prio rat se apli ca a
una su per fi cie más am plia, cla ra mente de li mi ta da por la gran fosa
abier ta entre los for mi dables acan ti la dos calcáreos de Ti vis sa, Coll de‐ 
jou, Lla ve ria y el Mon talt, por un lado, y las me se tas ele va das de las
montañas de Prades y el Mont sant, por la otra. La co mar ca geográfica
in cluye los mu ni ci pios del bajo Prio rat: La Fi gue ra, El Molar, El Mas‐ 
roig, Els Guia mets, Fal set, Marçà, Cap çanes, la Torre de Fon tau bel la y
Pra dell. En ge ne ral, en estos mu ni ci pios pre do mi nan los sue los for‐ 
ma dos por ma te riales calcáreos del ter cia rio y cua ter na rio, ex cep‐ 
tuan do al gu nas zonas del mu ni ci pio del Molar y de Fal set (que son los
sue los de pi zar ra, los antes
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men cio na dos de ‘lli co rel la’ que consti tuyen la ti pi ci dad de la DOca
Prio rat) y los sue los de Fal set donde aflo ra el ba to li to granítico. Según
la clasificación del INDO (Ins ti tu to Na cio nal de las De no mi na ciones
de Ori gen), estas lo ca li dades se incluían hasta el 2000 en la Sub zo na
de Fal set de la DO de Tar ra go na. Hay que añadir en la co mar ca
geográfica del Prio rat los mu ni ci pios si tua dos a la otra ver tiente del
Mont sant (Ca bas sers, La Bis bal de Fal set y Mar ga lef) y la zona de
Cornudella- Ulldemolins (Arbolí, Cor nu del la y Ull de mo lins) que ac‐ 
tual mente per te ne cen a la DO Mont sant.

22

Va rie dades tra di cio nales y de re ciente
introducción

Las va rie dades autóctonas de la región por an to no ma sia son las va‐ 
rie dades tin tas gar na cha y cariñena. En tiem pos pa sa dos la gar na cha
era más abun dante que la cariñena, pues era apre cia da para ser más
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de li ca da y dis fru tar de una ele va da concentración en azúcares. El
Prio rat era co no ci do desde la se gun da mitad del siglo XIX por la
elaboración de vinos tin tos a par tir de las va rie dades gar na cha negra,
gar na cha pe lu da y cariñena, mien tras que las va rie dades blan cas re‐ 
pre sen ta ban un débil por cen taje del total con gar na cha blan ca como
mayo ri ta ria y, la exis ten cia de cepas tes ti mo niales de ma ca beo, es ca‐ 
nya vel la, pi ca poll blanc y pedro xi menes entre otros. Los vinos tin tos
eran po tentes, con ele va do grado alcohólico, ásperos y de un color
rojo muy os cu ro, de los cuales existía un im por tante mer ca do en la
exportación. Las dos va rie dades base de los vinos del Prio rat se com‐ 
ple men tan a la perfección, la gar na cha apor tan do el aroma y grado, la
cariñena, contri buyen do con el ele va do conte ni do de po li fe noles en
el cuer po del vino y dando la aci dez que le falta a la pri me ra. La cri sis
del sec tor agrícola, la despoblación y las di fi cul tades de culti vo com‐ 
por tan un cam bio en las va rie dades, au men ta la cariñena en tin tas y
el ma ca beo en blan cas por su mayor pro duc ti vi dad. El por cen taje de
cariñena llega al 54.27% y la gar na cha negra en el 39.78% del total de
va rie dades en 1975, donde los blan cos re pre sen tan poco más del 5%.

En la reconversión re ciente del Prio rat se apues ta por la gar na cha, la
va rie dad que había sido líder de los vinos de la co mar ca y se in tro‐ 
duce la foránea ca ber net sau vi gnon. El re gis tro vitícola de 1995 in di‐ 
can unos por cen tajes de 3.5% de ca ber net sau vi gnon, 40.2% de gar‐ 
na cha y un 56.3% de cariñena en relación al total de va rie dades tin‐ 
tas. Du rante los últimos 10 años se han plan ta do más de 800 ha de
nue vas viñas. Las plan ta ciones de gar na cha y ca ber net sau vi gnon au‐ 
men tan y em pie zan en los últimos años a plan tarse la mer lot, ori gi na‐ 
ria de Bur deos y la syrah, muy ex ten di da por el valle del Rhône. Según
el re gis tro del Conse jo
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Re gu la dor del Prio rat, la distribución de va rie dades en la co se cha
2000 era de 90.36% en va rie dades tin tas y de 9.64% en blan cas; re‐ 
sul tan do los por cen tajes en tin tas de 43% en cariñena, 35% gar na cha
y ca ber net sau vi gnon 8%. Au men tan li ge ra mente las plan ta ciones de
ca ber net sau vi gnon, syrah y mer lot y se conso li da la gar na cha. En
2008, la proporción de gar na cha en nue vas plan ta ciones y en menor
me di da las de ca ber net sau vi gnon, des pla zan y pro vo can una
disminución del por cen taje de cariñena que queda en 25%, man te‐ 
nién dose la gar na cha en 37% y el ca ber net en 14%.
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Car= ca ri nye na; Gre= gar na cha; Cs= ca ber net sau vi gnon; Me= mer lot; Sy= syrah; n= otras
tin tas; Bl= va rie dades blan cas

Fi gu ra 4. Evolución de los por cen tajes de va rie dades. Datos del Ca tas tro

vitivínicola de 1975, 2000 i 2008.

El por tain jer to uti li za do des pués de la invasión de la fi loxe ra fue el ru‐ 
pes tris de Lot, pie en el que está in jer ta da prácticamente toda la viña
vieja de gar na cha y cariñena en más de un 98% según los datos de
1975. Las viñas nue vas se han plan ta do casi sólo con Richter- 110, con
una in ci den cia in apre ciable de otros por tain jer tos. En 1995 en torno a
un ter cio de los por tain jer tos cor res pon den a R-110, mien tras que los
2/3 res tantes son pies de ru pes tris de Lot pre sentes en la viña vieja.
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La distribución de la viña por mu ni ci pios varía de bi do prin ci pal mente
a las di fe rentes su per fi cies exis tentes entre ellos. La extensión mayor
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Fi gu ra 5 . Pai saje característico del Prio rat

de viñedos se en cuen tra en Por re ra, se gui do de Gra tal lops. En los
mu ni ci pios de Po bo le da, Tor ro ja, Bell munt y la Mo re ra del Mont sant
la viña ocupa una ter ce ra parte de los an te riores y las me nores su‐ 
per fi cies se lo ca li zan a las Vi lel las (Alta y Baixa) y Lloà. Cariñena y gar‐ 
na cha se en cuen tran en su per fi cies si mi lares a Bell munt, Po bo le da y
Fal set, mien tras que en Por re ra y Gra tal lops la cariñena du pli ca a la
gar na cha. En la Mo re ra no se en cuen tra cariñena, mien tras que en el
Lloà, Tor ro ja, las Vi lel las y el Molar esta va rie dad pre do mi na con
creces.

Ter roir: clima, suelo y culti vo de
la vid
El eco sis te ma vitícola del Prio rat se ca rac te ri za por las es ca sas llu vias
y la baja fer ti li dad del suelo pi zar ro so del Prio rat que li mi tan el vigor
de las cepas y al mismo tiem po de ter mi nan la ti pi ci dad y ca li dad que
ca rac te ri zan sus vinos. Se de no mi nan vinos de ter roir porque el
clima, la na tu ra le za, la composición del suelo y el ma ne jo de viñedo,
deja una huel la in con fun dible a sus vinos.

28
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Clima
El Prio rat dis fru ta de clima mediterráneo tem pla do, donde los años
secos al ter nan con años en los que llueve más, sin em bar go, las pre ci‐ 
pi ta ciones son ir re gu lares a lo largo de todo el año, concentrándose
mayo ri ta ria mente en otoño. Hay que re cor dar las fuertes llu vias y
agua ce ros ex cep cio nales del otoño del 94 y los de 2000. En el mes de
oc tubre de 2000 se re co gie ron más de 300 mm en sólo tres días. En
al gu nos años es pe cial mente secos, como por ejem plo en 1980, la
precipitación anual fue de unos 300 mm. El per io do de po sibles he la‐ 
das en el Prio rat se in icia hacia fi nales de oc tubre y existe ries go
hasta me dia dos de abril.
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Los vien tos dis mi nuyen de in ten si dad al lle gar al Prio rat de bi do a la
bar re ra de protección que consti tuyen las co li nas que lo confor man.
No obs tante, es im por tante señalar el papel de los vien tos en cuan to
a su in fluen cia local. Los mu ni ci pios a los que llega la gar bi na da pro‐ 
ce dente del mar, las tem pe ra tu ras dis mi nuyen en ve ra no (se sua vi‐ 
zan), au men ta la hu me dad re la ti va, dis mi nuye la evapotranspiración y
en la mayor parte de los casos com por ta un re tra so en la
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maduración de la uva. En Por re ra y en Fal set la gar bi na da está pre‐ 
sente ori gi nan do un efec to de termoregulación, lle gan do con menos
in ten si dad a los mu ni ci pios más al in ter ior, Gra tal lops y Tor ro ja. Las
lo ca li dades del in ter ior, las Vi lel las, Bell munt y Lloà pre sen tan las
tem pe ra tu ras más ele va das en ve ra no a conse cuen cia del em pla za‐ 
mien to orográfico, pa ra le la mente, las es ca sas pre ci pi ta ciones ve ra‐ 
nie gas son me nores o au sentes a me di da que se avan za desde Fal set
hacia Gra tal lops y las Vi lel las. El cier zo es un vien to frío y seco que
sopla del no roeste a lo largo de la Cuen ca del Ebro y que llega con
más o menos in ten si dad a todo el Prio rat. En la Mo re ra, que se en‐ 
cuen tra a mayor al tu ra bajo la cor ni sa calcárea del Mont sant, las tem‐ 
pe ra tu ras se sua vi zan por la noche. De un año a otro varían li ge ra‐ 
mente los parámetros climáticos, pero según el mo men to fisiológico
en que se en cuentre la plan ta, el efec to de la variación puede tener
una in fluen cia de ci si va en la ca li dad del co se cha. Cuan do que re mos
ubi car el Prio rat den tro de una zona climática de ter mi na da - según el
re sul ta do del cálculo del índice de Wink ler y Ame rine donde se cla si‐ 
fi can las re giones bioclimáticas en 5 zonas con unos va lores de la in ‐
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te gral tér mi ca que varían desde 1371,8 grados- día en la zona más tem‐ 
pla da hasta 2204 grados- día en la más cálida- , los mu ni ci pios más
cálidos y de menor al ti tud como las Vi lel las, Lloà, Bell munt y Gra tal‐ 
lops se cla si fi can en zona III, en cam bio, Por re ra, la Mo re ra de Mont‐ 
sant y Fal set, per te ne cen en la zona II.

Sue los
En la co mar ca del Prio rat hay tres áreas geológicas prin ci pales que
coin ci den con tres áreas de ma te riales ori gi na rios di fe rentes:
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a) El área "ca li za" si tua da en el Mon talt y en el Mont sant donde los
ter re nos for ma dos por ma te riales pro ce dentes del ter cia rio son limos
pro ve nientes de las rocas calcáreas que for man estas montañas; se
lo ca li zan en ter re nos de la Mo re ra del Mont sant y en al gu nas par ce las
del Molar. Gran parte de los ter re nos del bajo Prio rat se in cluyen en
este grupo. Los sue los son más pro fun dos y en ge ne ral se en cuen tra
un ho ri zonte petrocálcico más o menos de sar rol la do.
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b) El área de "pi zar ra", que se en cuen tra en las lo ca li dades de la Vi lel la
Baixa, la Vi lel la Alta, Gra tal lops, Lloà, Tor ro ja, Por re ra y Po bo le da.
Sue los de sar rol la dos sobre es quis tos pa leo zoi cos del carbonífero que
cu bren las co li nas re don dea das que confor man el pai saje del Prio rat.
Los es tra tos pi zar ro sos des com pues tos al ter nan con otros ma te riales
silíceos y a veces con pre sen cia de ce men tos calcáreos. Son los sue‐ 
los más abun dantes en la DOca Prio rat.
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c) El área "granítica", que está for ma da por un ma te rial muy des com‐ 
pues to pro ce dente de gra ni to de la época precámbrica. Sue los are no‐ 
sos ubi ca dos en los ter re nos más lla nos, ubi ca dos en la ven ta na
tectónica que ocupa el ter ri to rio en torno a la población de Fal set, en
el bajo Prio rat. Se en cuen tran al gu nos de estos ter re nos en Bell munt
y en dirección a Gra tal lops.
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Los sue los agrícolas

Desde el punto de vista agronómico, los sue los del Prio rat son pe dre‐ 
go sos y are no sos, poco fér tiles, pobres en ma te ria orgánica y con una
ca pa ci dad de in ter cam bio catiónico baja, ya que la abun dan cia de los
ele men tos grue sos, pie dras de pi zar ra o gui jar ros di luyen la
proporción total de los ele men tos nu tri ti vos del com ple jo co loi dal
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con res pec to al vo lu men del suelo. El carácter metamórfico de los
ele men tos grue sos, fa ci li ta la ro tu ra de las pi zar ras en la dirección de
las capas de estratificación, for man do pie dras de pi zar ra apla na das
que cu bren la su per fi cie del suelo. En las pen dientes de las co li nas,
estas pi zar ras apla na das contri buyen a dis mi nuir la ma gni tud de los
fenómenos de erosión que se provocarían por la inclinación de di chas
pen dientes. En cuan to a la erosión química, aunque es consi de rable,
no tiene re per cu siones im por tantes porque el di na mis mo del suelo
que im pli ca un pro ce so de disgregación contínua de las pi zar ras,
com pen sa la erosión física y el ar rastre de partículas me nores de 0,2
mm, dando un carácter apa ren te mente es table en los sue los de pi zar‐ 
ra del Prio rat.

En el des ni vel de una misma finca, tanto en pen dientes como en ban‐ 
cales, se pue den ob ser var en las partes su per iores sue los consti tui‐ 
dos por pie dras de gran tamaño mien tras que en las cues tas de
menor al ti tud o en los ban cales in fe riores de una par ce la en pen‐ 
diente, los sue los están for ma dos por pi zar ras fi na mente des com‐ 
pues tas. Este hecho se re la cio na con la erosión pro gre si va por la cual
las partículas más pequeñas se van acu mu lan do en los es tra tos in fe‐ 
riores de jan do al des cu bier to los frag men tos mayores en las partes
su per iores.
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En el Prio rat, los sue los de lli co rel la son sue los jóvenes, poco ma du‐ 
ros, con pocos ho ri zontes. Son co no ci dos como Li to soles
(litos=pedra) o en la mo der na clasificación ame ri ca na En ti soles, del
su bor den or thents (xe ror thents, sue los de in ci piente de sar rol lo,
secos). Los de sauló per te ne cen al mismo grupo, los co no ci dos como
Re go soles en la an ti gua clasificaciónn de la FAO. Estos dos tipos de
sue los se for man a par tir de la roca madre metamórfica por la acción
sobre todo de los agentes físicos, que des com po nen pro gre si va mente
las pi zar ras o bien el gra ni to. La na tu ra le za silícica del suelo y las pro‐ 
pie dades químicas que ca rac te ri zan estos tipos de sue los van li ga das
es tre cha mente a la roca madre.
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El suelo de panal, con fer ti li dad más ele va da que los an te riores se
puede dis tin guir en sue los pro fun dos otro ho ri zonte B, antes de la
capa madre. El per fil queda consti tui do por los es tra tos Ap, A2 y un B
in ci piente. Son sue los par dos calcáreos sobre ma te rial conso li da do;
los jóvenes y con es tra tos poco di fe ren cia dos son los más fre cuentes,
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sue los que según la clasificación ame ri ca na per te ne cen a la orden de
los In cep ti soles. Al gu nos sue los con mayor pro fun di dad y
diferenciación, se cla si fi can den tro de la orden de los Al fi soles, nor‐ 
mal mente más abun dantes en la DO Mont sant. En la DOca Prio rat
sólo se lo ca li zan en las partes bajas de la sier ra del Mont sant, en la
Mo re ra.

El culti vo de la vid
En el pai saje del Prio rat se di fe ren cian las plan ta ciones más vie jas si‐ 
tua das en las pen dientes in cli na das de las co li nas de pi zar ra, las más
nue vas ubi ca das en ter ra zas. En las pen dientes pro nun cia das, los
ban cales son es tre chos, en las ter ra zas flu viales o en las partes in fe‐ 
riores de las ver tientes de pen diente menor, los ban cales son más an‐
chos.
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Viñas vie jas

Las plan ta ciones más an ti guas de cariñena y gar na cha si tua das en las
pen dientes de lli co rel la se dis tin guen por la poca vi go ro si dad de la
plan ta, de edades que su per an los 60 y 70 años. En los casos en que la
lon gi tud de la línea de la ver tiente no es muy larga y/o la pen diente
no está in cli na da en ex ce so, las cepas cre cen según la inclinación de
la pen diente como pequeños ar bus tos. La pér di da de ma te rial por la
erosión su pone, de vez en cuan do, el tra ba jo de ir amon to nan do y re‐ 
po nien do tier ra en las partes su per iores. En pen dientes más fuertes,
las vides se en cuen tran ali nea das en di fe rentes márgenes, de poca al‐ 
tu ra y mu chas veces dis con ti nuos, con una orientación en la que se
si guen las cur vas de nivel para sal va guar dar la al tu ra del ter re no.
Estas ter ra zas es tre chas tie nen di fe rente lon gi tud y número de hi le‐ 
ras, mu chas veces bi fur ca das, y de otros al ter nan do con zonas de más
pen diente donde las vides cre cen in cli na das como en una pequeña
cues ta.
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Los mar cos de plantación son es tre chos y la den si dad re sul ta entre
4000 y 6500 vides/ha. La ca li dad de las viñas vie jas, cepas de débil
vigor y pro duc ciones muy bajas (a me nu do menos de medio kilo por
cepa), dan una uva más concen tra da, de gran ca li dad. El pre cio de la
uva ha au men tan do no ta ble mente en estas viñas, hecho que ha im‐ 
pul sa do a los vi ti cul tores de la zona a re cu pe rar las, re ha cien do la
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Fi gu ra 6. Culti vo de cepas vie jas en pen diente. Suelo de pi zar ra

poda en vaso ori gi nal e in ten tan do conser var las pen dientes de la
erosión para fa ci li tar el tra ba jo del suelo. En ge ne ral, el marco de
plantación en pen dientes es de 1,5 me tros por 1 metro, o in clu so
menor. Los más es tre chos son de difícil culti vo con máquinas y a
veces se culti van con ani males, como antaño.

Las viñas vie jas cre cen como for mas libres, la poda es corta y las
cepas se ca rac te ri zan por un aporte consti tui do en tron co muy corto
del cual salen 2 o 3 bra zos (4 o 5 cuan do la cepa es vi go ro sa); y a su
vez, con uno o dos pul gares por brazo. Es fre cuente ob ser var vides
con bra zos bas tante re tor ci dos que si mu lan los bra zos de un can de la‐ 
bro, o bien vides que casi no se le van tan del suelo, con bra zos cor tos
que pa re cen salir del suelo a par tir de un tron co prácticamente in‐ 
exis tente. Las pro duc ciones hectárea os ci lan, en ge ne ral, entre 1000
y 2000 kg/ha, lle gan do a los 3000 kg/ha en los casos más fa vo rables.
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Viña joven

Las nue vas plan ta ciones su po nen un cam bio en el pai saje del Prio rat.
Las pen dientes antes yer mas, se en cuen tran aban ca la das for man do
lar gos peldaños a lo largo de las ver tientes, cada ban cal o ter ra za
plan ta dos con dos hi le ras de cepas em par ra das. Para la preparación
del ter re no se ne ce si ta ex pe rien cia para apro ve char el máximo del
ter re no, re spe tar la inclinación y sa li da de las aguas, consi de rar el es ‐
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pa cio de giro al final de las par ce las, la an chu ra del ban cal para tomar
la dirección de las pa sa das de viña (una ex te rior próxima en el talud y
la otra en el in ter ior) y velar para que la al tu ra del talud no sea ex ce si‐ 
va. El paso de una oruga fa ci li ta el culti vo en medio de las hi le ras.
Otras plan ta ciones se ubi can en ter ra zas flu viales cerca de los bar‐ 
ran cos, las pen dientes son más suaves y per mite la construcción de
ban cales más an chos con va rias hi le ras de cepas por ban cal. La
vegetación de las vides se ali nea en el em par ra do, lo cual fa ci li ta su
culti vo que se rea li za uti li zan do trac tores pequeños que se des pla zan
re cor rien do las hi le ras del ban cal.

El sis te ma de conducción en es pal de ra su pone la formación de la
cepa en de re za da, los sar mien tos sobre los hilos de alambre dis pues‐ 
tos a di fe rentes al tu ras de la es pal de ra. La poda en cordón bi la te ral
su pone una estruc tu ra de la cepa en forma de T, consti tui da por el
tron co y dos bra zos fijos en los cuales se dis tri buyen las ca be zas en
número de 3 o 4 de pen dien do de la dis tan cia entre cepas. Es la más
ade cua da para las va rie dades im plan ta das porque per mite conse guir
un buen re par to de las uvas en la cepa y en conse cuen cia fa ci li ta la
cor rec ta maduración de la uva. Me diante la poda en seco de in vier no
y la pos te rior poda en verde de ve ra no se puede contro lar la
producción y construir una cu bier ta ve ge tal con su fi ciente aber tu ra
para que pue dan pe ne trar las rayos del sol y ma du rar la uva a la vez
que se consigue la ventilación ne ce sa ria para evi tar el de sar rol lo de
en fer me dades fúngicas.
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El em par ra do fa ci li ta la mecanización, per mite un au men to de la
producción y en ge ne ral, in cre men ta el grado pro bable, no obs tante,
no su pone una merma de ca li dad si las cepas man tie nen un vigor li‐ 
mi ta do y un número de uvas pro por cio nal en la vegetación que los
tiene que sus ten tar, siempre al can zan do los ren di mien tos por
hectárea re co men da dos en la zona. Las pro duc ciones se en cuen tran
entre 3.500 y 6500kg/ha según la va rie dad, la fer ti li dad del suelo, la
den si dad de plantación y la sequía de cada año. Por ejem plo, la va rie‐ 
dad ca ber net sau vi gnon es menos pro duc ti va que la gar na cha, syrah
o mer lot.
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Otras cau sas de disminución de la producción es el cor ri mien to de
fruto. La gar na cha es una va rie dad sen sible que según sea la
climatología del año y el cor ri mien to de fruto que ori gine, da ren di‐ 
mien tos me nores. Lo mismo su cede en la viña vieja de gar na cha y
cariñena, en años de fuerte calor o pre ci pi ta ciones en la época del
cua ja do, pre sen ta cor ri mien to del fruto más o menos acu sa do que re‐ 
per cute en el ren di mien to, como sucedió en la pri ma ve ra de 2001. Las
viñas si tua das en sue los más pro fun dos y den si dades más ele va das
dan lugar a au men tos de los ren di mien tos por hectárea.
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Las den si dades por hectárea son di fe rentes en las cues tas donde se
apro ve cha más el ter re no que en los ban cales es tre chos de dos hi le‐ 
ras. En ban cales es tre chos, las cepas se dis po nen a una dis tan cia
entre las hi le ras de entre 2-2.5m, mien tras que entre cepa y cepa son
de 0.90m a 1.20m, elección condi cio na da por el paso del trac tor u
oruga entre las líneas. En otros ban cales más an chos donde se dis po‐ 
nen va rias hi le ras de cepas, los mar cos de plantación varían mucho,
sien do las dis tan cias entre hi le ras de 2.5m en 2.8m, entre cepas de
0.90m en 1.5m. La den si dad os ci la entre 2500 a 5000 cepas / ha
según los casos. La in ci den cia de en fer me dades es menor que en
otras re giones vitícolas de bi do a la buena climatología, razón por la
que el conjun to de tra ta mien tos que se apli can al culti vo son nor mal‐ 
mente re spe tuo sos con el medio.
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In fluen cia del mi cro cli ma en la ven di ‐
mia: la al tu ra y orientación de las par ‐
ce las.
En ge ne ral, el suelo es menos pro fun do en la parte su per ior donde
cre cen las cepas de menor tamaño y dan una producción que es la
mitad o un ter cio de las cepas que cre cen en la parte in fe rior. En la
maduración se ob ser van di fe ren cias no tables, las viñas de débil vigor
avan zan en más de un grado alcohólico a las otras y la aci dez, in ver‐ 
sa mente, da dis mi nu ciones de menos de 1g/litro. Así pues, con el fin
de al can zar la maduración óptima de la uva, la ven di mia en pen diente
se rea li za en dos o tres veces en función de cuan do llega cada sec tor
al equi li brio de sea do.
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La di fe ren cia en al tu ra de una finca, la distribución en ter ra zas y la
orientación de la pen diente nos per mite im plan tar las va rie dades
adecuándolas según la época de maduración. Los ter re nos más bajos
y las par ce las en las partes más so lea das se adap tan mejor las va rie‐ 
dades de maduración tardía como la cariñena y el ca ber net sau vi‐ 
gnon. Gar na cha y syrah ne ce si tan una in te gral tér mi ca menor, menos
horas de sol para ma du rar cor rec ta mente. En cuan to a los ter re nos,
la gar na cha es muy re sis tente a la sequía mien tras que, al contra rio, la
syrah ne ce si ta sue los más fres cos. La va rie dad mer lot solo se adap ta
si se ubica en las ver tientes no tanto so lea das donde la maduración
tiene lugar de forma pro gre si va sin su frir la aceleración que ocurre en
zonas de so la na, posición orográfica poco fre cuente en las co li nas del
Prio rat. Además de la situación- orientación di ver sa de las fin cas en el
Prio rat, el efec to del me so cli ma de ter mi na las di fe ren cias en las fe‐ 
chas de ven di mia entre lo ca li dades.
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Ven di mia
Las pri me ras ven di mias tie nen lugar en las Vi lel las donde el clima más
cálido hace avan zar la maduración, mien tras que en Por re ra se coge
la uva dos o tres se ma nas más tarde. En Por re ra, el efec to de la gar bi‐ 
na da sua vi za las tem pe ra tu ras y re tra sa la maduración. En Gra tal lops,
Tor ro ja y Lloà la ven di mia tiene lugar des pués de la Vi lel la y antes que
en otros mu ni ci pios del Prio rat. Son lo ca li dades que se en cuen tran a
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mayor al ti tud y el cal dea mien to de la at mos fe ra es algo menor. Po bo‐ 
le da y la Mo re ra del Montsant- Scala Dei, la pri me ra con un mi cro cli‐ 
ma más tem pla do, la otra con la in fluen cia de la al tu ra, las tem pe ra tu‐ 
ras no son tan ex tre ma das y las fe chas de ven di mia son más tardías.
En la Mo re ra del Mont sant, si tua da en la mayor al ti tud, se re gis tra
una in te gral tér mi ca menor y en conse cuen cia, la maduración se pro‐ 
lon ga nor mal mente hasta fi nales de oc tubre. La ven di mia se in icia en
las zonas y par ce las más cálidas du rante la se gun da se ma na de sep‐ 
tiembre, la syrah y mer lot ma du ran pri me ro, se gui do de la gar na cha,
para aca bar con el ca ber net sau vi gnon y cariñena. La maduración de
las va rie dades blan cas tiene lugar en torno a una se ma na antes que
las tin tas. Los años más secos y cálidos pue den pro vo car un ade lan to
en la co se cha de una se ma na, como por ejem plo sucedió en el 2000 y
2001.

La sobremaduración so bre viene de bi do a la sequía, iniciándose la
pasificación en al gu nos gra nos de uva, hecho más pro nun cia do y que
casi siempre se ob ser va en viñas vie jas por su menor vigor y dé fi cit
hídrico. El fuerte es trés hídrico a que se ven so me ti das las viñas que
cre cen en sue los sin re ser va hídrica, tem pe ra tu ras ele va das y baja hu‐ 
me dad pro vo can este efec to. Las uvas que in ician la pasificación son
apro pia das para la elaboración de mis te las y vinos dulces, vinos
característicos de antaño en la región. Hay que re mar car, que la
ubicación y la orografía de la par ce la son fac tores que in fluen cian no‐ 
ta ble mente la maduración de la uva de bi do a la gran variaciónn que
su po nen los efec tos com bi na dos de la al tu ra, la orientación y los
vien tos con el tipo de suelo. De bi do a este efec to microclimático tan
mar ca do, a me nu do el orden de ven di mia de las va rie dades varía de
una población a otra y entre di fe rentes bo de gas.
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En las viñas vie jas se re fle ja la di fe ren cia entre va rie dades, la gar na cha
es más tem pra na y al can za un grado pro bable más ele va do que la
cariñena y una aci dez menor. No obs tante, si se com pa ra la cariñena
que pro cede de viña vieja con la gar na cha en de ter mi na das co se chas,
la aci dez dis mi nuye y llega a ni veles pa re ci dos a la gar na cha. En años
secos como el 2000 el pro ce so de maduración se ace le ra, se dan gra‐ 
dos más ele va dos y aci dez me nores. En años más suaves de tem pe ra‐ 
tu ra como el 2004, se man tie nen aci dez y color más ele va dos.
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Composición de la uva y ti pi ci dad de los
vinos
El eco sis te ma vitícola en el Prio rat per mite acu mu lar altos ni veles de
azúcares en la uva. Contra ria mente, los ácidos se en cuen tran en va‐ 
lores me nores que otras si tua ciones vitícolas, nor mal mente con poca
pre sen cia de ácido málico. Por lo que a os com pues tos fenólicos se
re fiere se han en con tra do concen tra ciones de an to cia nos bas tante
ele va das en las pieles de va rie dades tin tas. Los aro mas se lo ca li zan en
piel y su concentración au men ta con la maduración de la uva, ahora
bien, dis mi nuyen en años de ele va das tem pe ra tu ras en ve ra nos
cálidos y secos.
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Tanto las va rie dades aromáticas como las más neu tras pue den dar
vinos de gran ti pi ci dad de bi do al terruño. En los vinos del Prio rat, el
suelo im prime una ti pi ci dad, aroma que se ha de fi ni do como mi ne ral
(re cuer da un metal fer ro so, la pie dra que se aso cia a la lli co rel la). La
ma du rez de la uva es de ter mi nante a la hora de conse guir una buena
ca li dad de ta ni nos en cual quier va rie dad. En el pro ce so de crian za la
as pe re za de los ta ni nos se pule y la mez cla de va rie dades en ri quece la
com po nente tánica y com ple ji dad del vino.
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Sos te ni bi li dad del ter ri to rio y
pai saje.
Uno de los es pa cios na tu rales más im por tantes de las co mar cas me ri‐ 
dio nales de Cataluña y en par ti cu lar de la co mar ca del Prio rat, el
Parque Na tu ral de la Sier ra de Mont sant, acoge sin duda al gu na uno
de las po bla ciones faunísticas más ricas de Cataluña. Su com pli ca da
orografía per mite que se es ta blez can una consi de rable di ver si dad de
es pe cies de alto in ter és no sólo por su abun dan cia si no por ser ani‐ 
males en dé mi cos o muy raros en la fauna ca ta la na. El parque na tu ral
del Mont sant está for ma do por 9.192 hectáreas sien do el ter cer más
grande de la pro vin cia de Tar ra go na e in te gra los mu ni ci pios de la
Mo re ra de Mont sant, Ca ba cés, Ull de mo lins, Cor nu del la de Mont sant,
la Vi lel la Alta, la Vi lel la Baixa, la Bis bal de Fal set, Mar ga lef y la Fi gue ra,
per te ne cien do todos ellos a la co mar ca del Prio rat.
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Fi gu ra 8. Creación de ter ra zas para el culti vo de la vid en es pal de ra

Este eco sis te ma tan pre cia do se ha man te ni do en equi li brio junto con
el culti vo agrícola de la zona, es pe cial mente el culti vo mayo ri ta rio, el
de la vid. Así en con tra mos viñas vie jas que han per du ra do hasta la ac‐ 
tua li dad y que consti tuyen un pa tri mo nio que debe conser varse en lo
po sible. No obs tante, salvo casos con fi na li dades muy específicas, la
via bi li dad económica de las nue vas plan ta ciones ya no es po sible con
las téc ni cas tra di cio nales. La com pe ten cia cre ciente aso cia da a la
globalización de los mer ca dos del vino, unida a unas condi ciones na‐ 
tu rales poco fa vo rables para la mecanización del culti vo, obli ga la vi‐ 
ti cul tu ra del Prio rat a in tro du cir cam bios en la forma de explotación
de la viña y a me jo rar en su es tra te gia pro duc ti va y co mer cial.
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La vi ti cul tu ra del la zona vitícola del Prio rat se ca rac te ri za por las
fuertes la de ras en pen diente na tu ral de cada uno de sus pue blos. Las
viñas vie jas que han per du ra do hasta la ac tua li dad consti tuyen un pa‐ 
tri mo nio que debe conser varse en lo po sible. Por lo tanto, la pros pe‐ 
ri dad y es ta bi li dad económicas de la viña del Prio rat no pue den lo‐ 
grarse a costa del medio am biente. Pa ra le la mente al gusto por los
bue nos vinos, ha au men ta do la sen si bi li dad so cial por la protección
am bien tal. En par ti cu lar, los pai sajes del Prio rat apor tan va lores na tu‐ 
rales, es té ti cos, so ciales y económicos que es pre ci so pre ser var. Una
de las téc ni cas prin ci pales que se ha uti li za do en Prio rat para au men‐ 
tar la pro duc ti vi dad de sus viñedos es la formación de ter ra zas para
hacer po sible la mecanización del culti vo, in ten tan do evi tar una
transformación del pai saje y de su as pec to de forma ar bi tra ria, dado
que es am bien tal mente in sos te nible y en zonas es pe cial mente sen‐ 
sibles puede lle gar a poner en ries go la conti nui dad de la ac ti vi dad
vitivinícola.
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El ter ri to rio de la co mar ca es vivo, per mi tien do el tra ba jo pro duc ti vo,
siempre que se haga de forma armónica, sin em po bre cer sus vis tas
más emblemáticas. Tan malo fue el aban do no de la viña y la pér di da
del pai saje en mo sai co, como lo sería la proliferación de viñas gro se‐ 
ra mente aban ca la das, que mo no po li za ran el ter ri to rio de bi do a su
baja pro duc ti vi dad. El pai saje es tam bién ac ce sible, abier to, fa vo re‐ 
cien do el contac to entre la vi ti cul tu ra y la so cie dad, siempre de forma
com pa tible.
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Las si guientes ci fras se consi de ran re pre sen ta ti vas de la evolución en
el conjun to del Prio rat, según un es tu dio rea li za do en la lo ca li dad de
Por re ra (Cots et al., 1999). El tér mi no mu ni ci pal de Por re ra ocupa una
su per fi cie de 2.896 ha, lo que equi vale al 16,5% de la denominación de
ori gen Prio rat. La pen diente media del mu ni ci pio es del 46% y su al ti‐ 
tud se sitúa mayo ri ta ria mente entre 200 m y 600 m sobre el nivel del
mar. Entre 1986 y 2003, la viña tra di cio nal en Por re ra se ha aban do‐ 
na do en un 60%, pa san do de 256 ha en 1986 a 107 ha en 2003. En el
mismo per io do, la viña en ter ra zas pasó de 20 ha a 291 ha, lo que su‐ 
pone un cre ci mien to del 1.450%. En el per io do más re ciente entre
1998 y 2003, la viña tra di cio nal creció es ca sa mente un 12% (pasó de
95 ha a 107), mien tras que la viña en ter ra zas creció un 260%, pa san‐ 
do de 111 ha en 1998 a 291 ha en 2003. Este fuerte in cre men to en la
viña en ter ra zas ha conti nua do en los últimos cua tro años. En su
conjun to, la viña ha cre ci do en Por re ra un 44% entre 1986 y 2003, y
un 93% entre 1998 y 2003.
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Al gu nos de los be ne fi cios ecológicos que se están consi de ran do para
la conservación del pai saje son: la conservación del suelo y de su fer‐ 
ti li dad, la integración armónica de las ter ra zas mi ni mi zan do las
escorrentías y lixi via dos, re du cien do los conta mi nantes du rante la
aplicación de fi to sa ni ta rios, así como mayor y mejor producción de
uva con me nores in su mos en suelo: agua, fer ti li zantes, pla gui ci das.
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Como re sul ta do, la sim bio sis entre pai saje y cultu ra del vino está
dando lugar a un nuevo sec tor turístico, el tu ris mo enológico, que en
zonas vitícolas como la del Prio rat puede lle gar a ser
económicamente tan re le vante como la pro pia vi ti cul tu ra y la ac ti vi‐ 
dad bo de gue ra de ri va da.
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Exportación y comercialización.
La comercialización y evolución del mer ca do in ter ior y ex te rior ha
sido sin duda ele men to de es tu dio. Hasta el año 1990, el vino em bo‐ 
tel la do no su pera el 10% y en pocos años, en 1997 se al can za más del
50% para lle gar al 100% en el 2000 con la adquisición de la DOca. La
su per fi cie culti va da se trans for ma de 700 en 1340ha y se re cu pe ran
las cepas culti va das en pen diente de viñas vie jas medio aban do na das.
La producción total para la exportación ha pa sa do de 54.728 li tros en
1990 a 332.700 li tros en el 2000. La producción total en el 2000 so‐
bre pa sa los 1,8 mil lones de li tros, de los cuales un ter cio se des ti na al
co mer cio ex te rior y dos ter cios en el in ter ior. Los prin ci pales países
im por ta dores son los USA (30%), Ale ma nia (11,75%) y Reino Unido
(7,96). El vo lu men de ven di mia se duplicó en los últimos 10 años; así,
en 2009 fue de 4.968.492 kg, res pec to el año 2001 que se situó en
2.501.343 Kg.
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En el año 2000 los datos económicos mos tra ban que el vino de DOca
Prio rat se ex por ta ba sobre todo a tres países: Ale ma nia, Es ta dos Uni‐ 
dos y Suiza con la comercialización de 1604 HL, 892 HL y 522 HL, res‐ 
pec ti va mente. En dicho año el vino tinto em bo tel la do DOca Prio rat
que se ex por ta ba en Eu ro pa era de 1513, 01 HL y en el resto del
mundo es de 1751,8 HL. Esto re pre sen ta ba el 97,74% de HL ex por ta dos
du rante la campaña de 2000-01, lo que si gni fi ca que el re co no ci mien‐ 
to a es ca la mun dial del tinto em bo tel la do de DOca Prio rat fue el más
ven di do y co no ci do en el mundo, res pec to a los vinos blan cos, ro sa‐ 
dos o li cores de la misma DOca Prio rat.
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La comercialización du rante el año 2004 fue que el 56,3% de las ven‐ 
tas se destinó al mer ca do na cio nal y el 43,7 % a las ex por ta ciones. La
ten den cia en los últimos años fue un mayor au men to de las ven tas en
el mer ca do in ter na cio nal. Los prin ci pales países des ti no de las ex por‐ 
ta ciones eran: EEUU, Suiza, Ale ma nia, y Fran cia, se gui dos de Bél gi ca,
Reino Unido, Di na mar ca y Japón. No obs tante, el número total de
países a los que se ex por ta ba ascendía a 42.
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En el contex to vitivinícola glo bal español, las ex por ta ciones de vino
des cen die ron un 15,2% en los pri me ro seis meses del año 2009 en
comparación con el mismo per io do del año 2008, hasta los 791,7 mil‐ 
lones de euros, mien tras que en vo lu men, el re tro ce so acu mu la do
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Fi gu ra 9. Evolución de la producción de uva, vino y hectáreas en las dos últimas

dé ca das.

hasta junio fue del 16%, con 703 mil lones de li tros, según datos del
Ob ser va to rio Español del Mer ca do del Vino (OEMV).

En tér mi nos men suales, la comercialización ex te rior de vino du rante
el mes de junio creció un 0,4% en valor en comparación con el mismo
per io do de 2008, hasta los 142,3 mil lones de euros, mien tras que en
vo lu men, la can ti dad ex por ta da en li tros se incrementó un 5,6%,
hasta los 133,5 mil lones. Por el contra rio, el pre cio medio de las ex‐ 
por ta ciones aumentó un 1% y se situó en 1,13 euros por litro, mien tras
que, por tipo de pro duc tos, caye ron todas las categorías menos la de
vino de licor, que sube un 6% en valor y un 7% en vo lu men, y la de
vino aro ma ti za do (2% en valor y 7% en vo lu men). Entre los des cen sos
más acu sa dos, des ta ca la pér di da de ven tas de vinos de mesa a gra nel
(28% menos en valor y 23% menos en vo lu men) y la de vinos con
denominación de ori gen (12% menos en valor y 15% menos en vo lu‐ 
men).
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Por mer ca dos, si guen cayen do los prin ci pales des ti nos, como Fran cia
y Ale ma nia, en los que se acusa el des cen so de ven tas de vino a gra‐ 
nel, como tam bién ocurre en el caso de Rusia. Caye ron tam bién otros
des ti nos, como Reino Unido o EE.UU, mien tras que suben las ven tas a
Bél gi ca (+28% en valor y +34% en vo lu men), Por tu gal y Japón.
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Para el Ob ser va to rio, las ci fras cor res pon dientes a las ex por ta ciones
españolas de vino du rante el pri mer se mestre de 2009 “son ne ga ti vas,
pero un mes de junio con cre ci mien to in di ca una ten den cia hacia la
recuperación de las ven tas ex te riores” que el OEMV es pe ra que se
man ten ga en los próximos meses.
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En el gra fi co an te rior po de mos ver como la evolución de la
producción res pec to a las hectáreas plan ta das ha evo lu cio na do de
ma ne ra de di fe rente según el per io do de tiem po. Así, entre 1975 y la
co se cha 2000-2001 se vio un cre ci mien to constante mien tras que a
par tir de 2001 y hasta 2005 el au men to el la producción es mucho
mayor, aunque el número de hectáreas plan ta das se man tienes más o
menos constante. Es a par tir de 2005 donde el númerode hectáreas
no varia prácticamente pero la producción si que au men ta mucho
más res pec to al per io do an te rior. Las nue vas plan ta ciones se van ho‐ 
mo ge nei zan do, au men tan do y re gu la ri zan do la producción.
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En conclusión, la exportación y comercialización de los vinos del
Prio rat en los últimos años se vio fa vo re ci da de bi do al re co no ci mien‐ 
to a nivel mun dial, a pesar que re cien te mente la situación fi nan cie ra
mun dial ha mo di fi ca do dicha ten den cia. Aun así, los vinos del Prio rat
si guen te nien do una im por tan cia cau dal den tro del mer ca do mun dial
de vinos de ca li dad y la ten den cia es la de me jo rar cada día la ca li dad,
dado que los nue vos viñedos se van asen tan do a la zona y los vinos se
van adap tan do cada vez más a los gus tos del consu mi dor, siempre re‐ 
spe tan do el ter roir y carácter de una zona única en el mundo.
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Français
Al oeste de la costa orien tal de Cataluña se en cuen tra la co mar ca del Prio‐ 
rat, tier ra pro duc to ra de vinos tin tos secos y concen tra dos, ela bo ra dos a
par tir de las va rie dades prin ci pales gar na cha y cariñena. El Prio rat es una
zona montañosa poco po bla da pero de romántica bel le za, for ma da por pue‐ 
blos me die vales aus te ros y bel los, entre viñas difíciles de tra ba jar. Las
montañas ro ji zas apa re cen cu bier tas de plan tas aromáticas y per fu ma das.
La viña se conrea en la de ras y ter ra zas, ex ca va das en el suelo duro de pi zar‐ 
ra, en cotas que abar can desde los 100 hasta los 700 me tros. La zona está
ro dea da por dos zonas na tu rales pro te gi das, el Parque Na tu ral del Mont sant
y la Serra de Lla be ria, que aco gen sin duda una de las po bla ciones de fauna
más ricas de Cataluña. La vegetación mediterránea de la en ci na y la car ras‐ 
ca, do mi nan la mayor parte del es pa cio. A fi nales de los 70 era evi dente un
pro ce so de de cai mien to económico y demográfico en la zona, cada vez más
agra va do por el aban do no constante de las zonas ru rales, el en ve je ci mien to
de la población, la baja producción y la di fi cul tad téc ni ca del culti vo, que
favoreció el aban do no de las tier ras. Las co ope ra ti vas iban per dien do so‐ 
cios, las ins ta la ciones que da ban ob so le tas y las po si bi li dades de inversión
eran prácticamente in exis tentes. La situación parecía ir re ver sible cuan do a
in icios de los años 80 un grupo de per so nas co no ce do ras del mundo del
vino y conven ci das del po ten cial que tenían al gu nos vinos del Prio rat, die‐ 
ron un vuel co ra di cal mente a las pers pec ti vas de la zona. Sin em bar go, no se
hizo hin ca pié en este en clave hasta los años 90, donde a par tir de ese mo‐ 
men to la zona fue men cio na da como pro duc to ra de uno de los vinos más
ex ci tantes y caros de España. La ca li dad de sus vinos, tanto los tra di cio nales
como los nue vos, se basa en el mi cro cli ma y el suelo de pi zar ra únicos. El
Conse jo Re gu la dor de la Denominación de Ori gen ha de bi do adap tarse en
poco años a la nueva situación. La otra meta ha sido el re co no ci mien to
como Denominación de Ori gen Ca li fi ca da, donde se re co gen las in no va‐ 
ciones y se es ta ble cen ri gu ro sas me di das de protección de los vinos con el
fin de ga ran ti zar la ca li dad.
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