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Tinas en medio de las viñas
Epílogo: un patrimonio por descubrir

La co mar ca de Bages, si tua da en la Cataluña Cen tral, era una zona
pro duc to ra de vinos desde épo cas an ti guas. En res tos arqueológicos
de época ro ma na se han en con tra do “trulls” y “do lias” que in di can
que se producía y ela bo ra ba vino. En los per ga mi nos de com pra ven‐ 
tas de tier ras de los si glos X-XI, abun dan las viñas y en al gu nas zonas
de la co mar ca debió ser el culti vo mayo ri ta rio (BENET CLARA 1993)
Las pro hi bi ciones de en tra da de ven di mia a la ciu dad pro mul ga das en
el siglo XIV, los in ven ta rios post- mortem de estos si glos, los “ma ni‐ 
fests” del siglo XV de Man re sa, todos mues tran que la viña era una de
las ac ti vi dades económicas de la zona.

1

Fue sin em bar go en el siglo XVII cuan do se em pe za ron a plan tar viñas
de forma sistemática y la expansión se aceleró so bre to do en el siglo
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XVIII. Es a me dia dos del siglo XIX que te ne mos estadísticas fiables de
la im por tan cia del viñedo en esta zona. Según los amil la ra mien tos de
1860, la viña ocu pa ba el 22,1% de la extensión total de la co mar ca
(18.723,3 Ha.) y el 63,5% del total de la tier ra culti va da. Antes de la lle‐ 
ga da de la fi loxe ra llegó a las 22.300 Ha. y, en 1890, el Bages era la
zona que más vino producía de Cataluña (FER RER ALOS 1998).

La razón de esta expansión era que el Bages su mi nis tra ba vino a toda
la Cataluña in ter ior que no producía, a la “montaña” como decían los
coetáneos. Estos mer ca dos cau ti vos fue ron la clave del man te ni mien‐ 
to de la producción vitícola y se gu ra mente tam bién su de bi li dad, ya
que no consolidó estruc tu ras co mer ciales. Eran los ar rie ros de aquel‐ 
las zonas las que ba ja ban a com prar el vino y esta sa li da tan se gu ra se
convirtió a la larga en un pro ble ma cuan do me jo ra ron las co mu ni ca‐ 
ciones.

3

En este tra ba jo vamos a pre sen tar una ar qui tec tu ra insólita de la gares
en medio de las viñas que se uti li za ban para ela bo rar el vino y que son
un pa tri mo nio de una gran ca li dad y ori gi na li dad y que están si tua dos
mayo ri ta ria mente en los mu ni ci pios de Mura, Ro ca fort y Pont de Vi‐ 
lo ma ra y Ta la man ca. Para en ten der su construcción y evolución es
im por tante cen trar nos en la evolución de este utillaje uti li za do para
ela bo rar el vino.

4

El lagar: “tina” o “cup” en catalán
La pri me ra parte del pro ce so de vinificación consistía en el pi sa do de
la uva para ex tra er el mosto y de po si tar este en un re ci piente para
que in icia ra el pro ce so de fermentación. En los per ga mi nos es tu dia‐ 
dos de los si glos X y XI del an ti guo tér mi no de Man re sa apa re cen los
“cups” y las “tones” (en el 85% de los do cu men tos) lo que hace pen sar
que eran los más im por tantes en el pro ce so de vinificación. No sa be‐ 
mos como eran, pero el hecho que apa rez can casi siempre jun tos nos
hace pen sar que uno era para la elaboración “cup” y el otro para guar‐ 
dar el vino (la “tona” más ade lante pasará a de no mi narse “bota”). En
este mo men to la pa la bra “tina” no apa rece en ningún do cu men to
(BENET CLARA 1981; BENET CLARA 1993).

5

A me di da que crecía la producción de vino, se plan tea ba un pro ble ma
práctico. Si en el “cup” se pi sa ba la ven di mia y, a mismo tiem po, era el
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“Fol la dors” y “cups” ex ca va dos en la roca

lugar donde el mosto fer men ta ba, lle ga ba un mo men to que la can ti‐ 
dad de mosto no permitía es tru jar más uva o el “cup” era tan grande
que una per so na se aho ga ba en el mosto. Este pro ble ma llevó a dis‐ 
tin guir entre el re ci piente donde se pi sa ba y el re ci piente donde se
guar da ba la uva pi sa da y fer men ta ba. Ya en el lis ta do de re ci pientes
de los si glos X y XI apa re cen por un lado “cu bells” (serían la gares
pequeños) y los “fol la dors”, pa la bra que venía de “fol lar” que en
catalán si gni fi ca “pisar la uva para hacer mosto”. De estas dos pa la bras
acabó im po nién dose esta última y desde me dia dos del siglo XI los
“fol la dors” (pequeños re ci pientes para pisar la uva) los en con tra re mos
en todas las bo de gas del Bages hasta el siglo XVI.

La vinificación al aire libre no fue un fenómeno del siglo XIX, sino que
nos po de mos re mon tar al siglo XIV para tener evi den cias
arqueológicas de que el lagar es ta ba en medio de las viñas y no solo
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Es que ma de “fol la dor” y “tina” ex ca va dos en la roca en Can Riols (Navàs)

en Cataluña sino en buena parte de la cuen ca mediterránea 1. Estas
ex ca va ciones no nos in ter esan por su valor arqueológico, sino porque
en con tra mos los dos re ci pientes de vinificación que hemos ci ta do
más ar ri ba ex ca va dos en la roca: el “fol la dor” (el re ci piente pequeño
donde se pi sa ba la uva) y el “cup” (donde fer men ta ba).

En el Bages co no ce mos dos conjun tos. El pri mer ejem plo es el de Can
Riols (Navás) en el mar gen iz quier do del río Car de ner y está for ma do
por dos depósitos co nec ta dos entre sí; el pri me ro tiene 1,5 m. de
diámetro y 60 cm. de pro fun di dad que haría de “fol la dor” donde se
pi sa ba la uva, el se gun do de 1,65 m. de diámetro y 1,7 m. de pro fun di‐ 
dad hacía de depósito de fermentación. El otro ejem plo se en cuen tra
en el Pla de Sant Pere (al este de Navás entre Viver y Ser ra teix) en el
que en con tra mos cinco depósitos ex ca va dos en la roca. En rea li dad
son dos conjun tos, en uno de ellos apa rece un fol la dor de 60 cm de
diámetro por 30 cm de pro fun di dad que ali men ta un depósito de 1,10
m x 1m y en el otro, el fol la dor mide 90 cm x 40 cm que ali men ta dos
depósitos de 1,9 m x 0,75 y 1,10 m x 0,4 m. Re pro du ci mos los es que‐ 
mas de los mis mos arqueólogos que per mi ten en ten der mejor de que
es ta mos ha blan do (DAURA i GA LO BART 1988)

8
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Pia do ra o “fol la dor” y cup o “tina” en Flix (Tar ra go na)

Esta forma de vinificación se en cuen tra tram bién en otros si tios de
Cataluña re pi tien do el mismo es que ma. En Flix, en el mu ni ci pio de
Ba la guer en la co mar ca de la No gue ra, se han hecho ex ca va ciones en
8 “trulls” que pre sen tan el mismo es que ma que los de Navás y tam‐ 
bién se en cuen tran en medio de los cam pos apro ve chan do rocas
blan das que podían tra ba jarse con una cier ta fa ci li dad. En tier ras de
Llei da se habla de “trull” y todo pa rece in di car que este concep to
incluiría la “pia do ra” (que sería equi va lente al “fol la dor” del Bages), re‐ 
ci piente donde se pi sa ba o “piava” la uva con un agu je ro o canalón que
permitía que el mosto cir cu la ra al “cup” donde fer men ta ba (FITE i
BER TRAN 1993) 2. Tanto los conjun tos de Navás como los de Flix se
pue den datar en el siglo XIV por la cerámica hal la da.

9

El hecho de que este tipo de res tos arqueológicos se en cuen tren en
dis tin tos lu gares de la península nos hace pen sar que era una de las
for mas tra di cio nales de ela bo rar el vino. Este es que ma de vinificación
es ta ba for ma do pues por dos re ci pientes ya fue ran de ma de ra (fol la‐ 
dor y cup), ya fue ran de pie dra ex ca va dos en la roca. Vale la pena re‐ 
te ner esta información.

10
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Cua dro 1 : Conte ni do de las bo de gas de Man re sa según los “ma ni fests” de Man- 

re sa del siglo XV

Ma ni fest n Va jillas Botas Tonas Tinas Fol la dores

1408-1411 634 346 20 20 - 13

1453 431 268 11 - - 3

1480-1482 246 17 522 11 152 141

1485-1487 280 - 634 - 192 157

1490-1493 339 - 650 2 193 162

n (número de de cla ra ciones en el Ma ni fest) 
Font: (TOR RAS SERRA, 1996: 83-110)

La aparición de la pa la bra “tina”
en el Bages en el siglo XIV
La pa la bra “tina” ya había sub sti tui do a la pa la bra “cup” en el Bages en
el siglo XIV y junto al “fol la dor” es ta ban pre sentes en casi todas las
casas. Marc Torra ha es tu dia do los “ma ni fests” del siglo XV de la ciu‐ 
dad de Man re sa en que se inventarían los bienes in muebles que
tenían los ciu da da nos y se de tal lan los bienes que es ta ban en la bo de‐ 
ga. En el cua dro 1 hemos re su mi do el conte ni do de las bo de gas de
Man re sa según los dis tin tos “ma ni fests” que se re dac ta ron (TOR RAS
SERRA 1996� 83-110)

11

Según este cua dro en la pri me ra mitad del siglo XV, los Ma ni fest solo
ha bla ban de “va jilla” de bo de ga sin que se pa mos el conte ni do real; en
cam bio, a par tir de 1480 se de tal la lo que había en cada bo de ga y po‐ 
de mos com pro bar como al lado de las botas (dos por casa de media)
había “tinas” y “fol la dores” en una can ti dad idén ti ca. La pa la bra “tina”
apa rece to tal mente conso li da da para de si gnar a uno de los re ci‐ 
pientes ne ce sa rios para la vinificación y al lado apa rece casi siempre
el “fol la dor”, el otro re ci piente de menor ca pa ci dad para pisar la uva 3.

12
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“Cup” o “tina” de ma de ra.

Lo mismo se confir ma en el va cia do de 26 in ven ta rios en los que apa‐ 
rece una bo de ga entre 1385 y 1426 4. En 22 in ven ta rios (84,6%) las
“tinas“ suman 28 (1,27 tinas por in ven ta rio). En 20 de estas “tinas” se
nos pre ci sa la ca pa ci dad que en estos años se ex pre sa en “so mades 5”
y nos da una media de 28,5 so ma das por cada tina. Si acep ta mos que
la so ma da y la carga es la misma uni dad, podríamos afir mar que las
“tinas” de fi nales del siglo XIV y prin ci pios del siglo XV tenían una ca‐ 
pa ci dad de 28,5 car gas de ven di mia (3556,8 kg.). Las “tinas” apa re cen
casi siempre acompañadas de “fol la dores” que apa re cen en 23 in ven‐ 
ta rios (88,5%) y en total apa re cen 30 (1,3 por in ven ta rio), Tam bién los
in ven ta rios nos pro por cio nan la ca pa ci dad de los “fol la dores” que se
sitúa en 5,7 so mades de media y si acep ta mos aquel la relación
podríamos decir que la ca pa ci dad de los “fol la dors” era de 711,4 kg. Así
pues, podríamos es ta ble cer que el “fol la dor” era cinco veces más
pequeño en ca pa ci dad que la tina y ya hemos de fi ni do que servía para
pisar la uva.

13
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¿Eran de ma de ra o de obra estas “tinas” y “fol la dores”? En los in ven‐ 
ta rios de los si glos XIV- XV no se in di ca pero nor mal mente los in ven‐ 
ta rios inventarían los bienes muebles de forma de tal la da y los in‐ 
muebles de forma ge né ri ca (una casa, una pieza de tier ra), lo que nos
hace pen sar que “tinas” y “fol la dores” eran de ma de ra ya que apa re‐ 
cen cla ra mente es pe ci fi ca dos. Si fue sen de obra estarían den tro de
los bienes in muebles y solo aparecerían cuan do se men cio nase la es‐ 
tan cia donde es ta ba ubi ca da, lo que nos hace pen sar que irían de sa‐ 
pa re cien do de la documentación, como así ocurrió.

14

Los in ven ta rios que hemos tra ba ja do del siglo XVI mues tran cam bios
res pec to a los de si glos an te riores 6. En pri mer lugar, de sa pa re cen las
re fe ren cias a “tinas” y “fol la dores” (9 in ven ta rios sobre 24), in di cio de
que ya no son bienes muebles; en se gun do lugar se em pie za a es pe ci‐ 
fi car si la “tina” o el “fol la dor” son de ma de ra y en algún caso de obra
(“una tina de fusta de 30 cargues” “un fol la dor de fusta gran” “una tina
de pedra de 50 cargues”). Nos in di ca que las “tinas” de obra avan zan y

15
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deben dis tin guirse de las an ti guas que eran de ma de ra. Y en ter cer
lugar, que los “fol la dors” em pie zan a de sa pa re cer de los in ven ta rios
(solo constan en 4 de 24 in ven ta rios) y además en con tra mos “tines”
de pequeña ca pa ci dad (de 5 a 7 car gas) que pa re cen más an ti guos
“fol la dors” que se aca ban confun dien do con las “tinas”.

Los in ven ta rios del siglo XVII re ma tan esta ten den cia y cla ri fi can las
dudas del siglo XVI 7. De 24 in ven ta rios solo en 4 apa re cen “tines” y
los “fol la dors” han de sa pa re ci do del todo. ¿Es que ho había “tines”?.
Todo lo contra rio, lo que había ocur ri do es que ahora eran de obra y
for ma ban parte del conjun to de bienes in muebles de la casa y, por
tanto, pocas veces se de tal la ban. En el año 1609 en un in ven ta rio se
dice “una tina de cairó de al gu nas 60 cargues ab son bres cat de pots de
fusta de pi”. La nueva “tina” de obra era algo dis tin ta a la “tina” de ma‐ 
de ra del siglo XV: permitía pisar la uva sobre unos ta blones (“bres‐ 
cat”), lo que permitía la eliminación total del an ti guo “fol la dor” (véase
es que ma).

16

Eso quiere decir que a lo largo de los si glos XVI y XVII se fue confi gu‐ 
ran do la tina de obra, re cu bier ta en su in ter ior por azu le jos (“cai rons”)
vi dria dos que es tal como nos han lle ga do hasta nues tros días. La ne‐ 
ce si dad de uti li zar dos re ci pientes –uno para pisar la uva y el otro
para fer men tar el mosto y la casca-  se acabó con la nueva “tina” que
permitía hacer las dos fun ciones apli can do una solución muy simple.
El re ci piente cua dra do o cir cu lar se en san cha ba unos 40 centímetros
antes de la coronación del re ci piente, lo que permitía aguan tar unas
tra vie sas de ma de ra de lado a lado (“posts”) sobre los que se echa ba la
ven di mia, se pi sa ba y el mosto se escurría entre las ma de ras. Cuan do
la ven di mia es ta ba su fi cien te mente pi so tea da, se apar ta ban las ma de‐
ras y toda la casca iba al fondo de la “tina”. Esta red de ma de ras
recibía el nombre de “bres cat”, re cor dan do la bres ca de las abe jas con
sus cel das exa go nales. El hecho de ser de obra y, por tanto, más
sólida, permitía esta unificación de estruc tu ras y que una o dos per‐ 
so nas pu die ran co lo carse en ci ma del “bres cat” para pisar la ven di mia.
Es to tal mente lógico, pues, que el “fol la dor” hu biese de sa pa re ci do de
la documentación, ya que no tenía sen ti do con la nueva “tina”.

17
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Tina re don da re cu bier ta de cerámica vi dria da (“cai rons”) para que fuese im per- 

meable. (foto Laia Mi ral ta)

La ca pa ci dad de las “tinas” va ria ba de una casa a otra, en función de la
ven di mia que se pen sa ba re co ger pero solían tener 2,5 m de diámetro
por 3 m. de pro fun di dad. En la parte in fe rior de la “tina” había una
pequeña aper tu ra por donde se sa ca ba el vino cuan do ya había fer‐ 
men ta do. Era una pieza de pie dra cua dra da, bien tal la da y con un
agu je ro que recibía el nombre de “boixa”. De ba jo de la “boixa” había
un pequeño re ci piente donde se co lo ca ban las “por ta do ras” para
poder re co ger el vino ya ela bo ra do. Po de mos de du cir que, du rante un
tiem po, en la “tina” se tra ba ja ba por la parte su per ior (cuan do se pi so‐ 
tea ba la uva) y por la parte in fe rior cuan do se sa ca ba el vino. Era pues
ne ce sa rio pen sar en construir la “tina” en un lugar que fuese fácil
para va ciar la ven di mia y para va ciar el vino. Ello ex pli ca que, a me nu‐ 
do, las tinas se construían cerca de un des ni vel na tu ral. El des ni vel
permitía lle gar con fa ci li dad a la parte su per ior y vol car la ven di mia y
a la parte in fe rior para va ciar la.

18

A pesar que la construcción de una “tina” im pli ca ba una can ti dad im‐ 
por tante de tra ba jo por lo que el cam pe si no podía co la bo rar en la
construcción; sin em bar go las “tinas” eran construi das por maes tros

19
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de obras que conocían el tema, ya que la colocación de los “cai rons”
tenía que ha cerse de tal ma ne ra que en el fu tu ro no hu bie sen pér di‐ 
das de vino. Co no ce mos con cier to de talle los costes de construcción
y los jor nales que ocu pa ron construir una tina el el año 1785 para el
mas Solei de Sant Sal va dor de Guar dio la. El foso ocupó 72 jor nales de
peón (este era el tra ba jo que podía hacer el cam pe si no que culti va ba
la tier ra), tu vie ron que co cerse 120 Q, de pie dra calcárea para ob te ner
cal y trans por tar la hasta el lugar de la obra; fue ron ne ce sa rios 88 jor‐ 
nales de peón para re co ger arena y hacer el mor te ro, 24 jor nales de
maes tro de obras, 48 jor nales de peón y 240 “cai rons” que serían de
40 x 40 como eran ha bi tual mente. El coste total fue de 225 li bras y
fue ne ce sa ria mano de obra es pe cia li za da para su construcción. El
cam pe si no podía re du cir el coste asu mien do jor nales de peón (FER‐ 
RER ALOS 1987).

La expansión de la viña en la
Cataluña Cen tral
En otros tra ba jos hemos apor ta do datos su fi cientes para de mos trar
que la viña siempre había sido un culti vo muy im por tante en la Ca ta‐ 
lu nya Cen tral y que vivió una expansión conti nua da a lo largo de los
si glos XVIII y XIX (FER RER ALOS 1998). Para en ten der los pro ble mas
que pre sen ta ba la vinificación es pre ci so pres tar in ter és a las
características específicas del ac ce so a la tier ra.

20

El Bages forma parte de la Ca ta lu nya Vella y a lo largo de la edad mo‐ 
der na el do mi nio útil de la tier ra es ta ba contro la do por los cam pe si‐ 
nos que tenían un mas 8. La expansión de la vi ti cul tu ra tenía que ha‐ 
cerse ne ce sa ria mente sobre las tier ras yer mas y de bosque de estas
ex plo ta ciones ya que contro la ban la to ta li dad de la tier ra y ello solo
se podía hacer de dos ma ne ras: a/ que los cam pe si nos de masía
optarán, frente al in cre men to de la de man da vitícola, por culti var la
tier ra de forma di rec ta uti li zan do jor na le ros y, por tanto, todo el pro‐ 
ce so de vinificación se produciría en la pro pia casa. b/ para evi tar
ries gos y quizás por la falta de ca pi tales, se podía ceder la tier ra a
pequeños cam pe si nos, que ar ran ca ban el bosque, hacían todos los
tra ba jos de plantación de la viña a cam bio de pagar una parte de la
co se cha. En este caso, los ela bo ra dores de vino eran dos, el cam pe si‐ 
no de la masía que ela bo ra ba el vino de la parte que recibía de los

21
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Cua dro 2 : Extensión de viña culti va da a ra bas sa morta en al gu nos mu ni ci pios de

la co mar ca de Bages el 1860

Fuente: Elaboración pro pia a par tir de los amil la ra mien tos de estos mu ni ci pios (Ar chi vo
Co ro na de Aragón)

cam pe si nos y los pequeños cam pe si nos que ela bo ra ban la ven di mia
que obtenían de las par ce las que habían plan ta do. Tendríamos que
añadir un ter cer pro duc tor de vino: una parte de la co se cha se pa ga‐ 
ba en forma de diez mo al señor que podía ela bo rar en algún cas tillo o
casa que tu vie ra en el ter ri to rio 9.

Es de so bras co no ci do que los cam pe si nos de mas op ta ron por el
culti vo in di rec to de la tier ra y, por tanto, die ron la tier ra a culti var a
tra vés del contra to de ra bas sa morta, un contra to en fi téu ti co que
permitía culti var la tier ra mien tras vivían las cepas (y esta vida se
podía alar gar me diante el uso de los “col gats” y “cap fi cats”) a cam bio
del pago de una parte de la co se cha (nor mal mente la cuar ta parte en
el siglo XVIII con ten den cia a evo lu cio nar hacia el ter cio, a me di da
que el diez mo desapareció en la pri me ra mitad del siglo XIX) 10.

22

La expansión de la viña me diante este sis te ma significó un in cre men‐ 
to de los pequeños cam pe si nos que vivían en los pue blos cer ca nos a
las masías. El mo de lo es muy común: los pequeños cam pe si nos

23
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accedían a un patio me diante un es ta ble ci mien to, pedían un pré sta‐ 
mo (“cen sal”) para pa gar lo y construían una casa. Accedían a un huer‐ 
to que se re ga ba con agua de fuentes, ria chue los y me diante su culti‐ 
vo in ten si vo obtenían ver du ras y le gumbres de todo tipo. Fi nal mente,
conseguían dos o tres viñas a ra bas sa morta en las masías de los al re‐ 
de dores de las que pa ga ban una parte de la co se cha y en las que
obtenían el ex ce dente co mer cia li zable. En el Bages, esta vi ti cul tu ra se
com ple men ta ba con el tra ba jo de las mu jeres y los niños en las
fábricas tex tiles. El tex til y la viña era la prin ci pal fuente de in gre sos 11.

El re sul ta do en cuan to al pro ce so de vinificación era que el mas tenía
que tener “tinas” para poder ela bo rar la co se cha pro pia y las apor ta‐ 
ciones que le lle ga ban de los ra bas saires y los pequeños cam pe si nos
tenían que tener por lo menos una “tina” para poder ela bo rar el vino
de las viñas que culti va ban. Lo más lógico, por se gu ri dad y co mo di‐ 
dad, era que estas “tinas” es tu vie ran en la casa de cada uno y esta era
la ten den cia ge ne ral, pero había un pro ble ma que era la dis tan cia que
había desde las viñas a la casa del pequeño cam pe si no y lo com pli ca‐ 
do que era el trans porte. La situación óptima era aquel la en que los
pue blos se en con tra ban re la ti va mente cerca de las masías, pero es
cier to que en el siglo XVIII había mu chos es pa cios sin pue blos, donde
pre do mi na ba el hábitat dis per so y por tanto la dis tan cia entre la viña
y el lugar de re si den cia, en tiem po, era ele va do. Las bar ra cas de pie‐ 
dra en seco que tanto abun da ban en las viñas del Bages, servían para
re sguar darse de la llu via, comer, guar dar las her ra mien tas agrícolas e,
in clu so, pasar una noche, cuan do los tra ba jos así lo requerían, pero
no resolvían el pro ble ma de la dis tan cia en cuan to al trans porte de la
ven di mia (VIO LANT SI MOR RA 1954) (SOLER BONET 1987; SOLER
BONET 1994) (SOLER i PER AR NAU 1985) (PLANS MAES TRA 1994).

24

El pro ble ma de la dis tan cia se com pli ca ba por la falta de ca mi nos car‐ 
re te ros, lo que obli ga ba a hacer el tra sporte de forma ma nual me‐ 
diante la utilización de “sa ma lers” (dos bar ras que permitían a dos
hombres trans por tar una por ta do ra), so bre to do cuan do no se tenían
ani males para trans por tar “a bast” (a lomo de ani mal) o no se podía al‐ 
qui lar una mula o un burro. En la ven di mia era ne ce sa rio que el trans‐ 
porte se hi cie ra re la ti va mente rápido para evi tar que el mosto que re‐ 
sul ta ba del pi sa do y que se echa ba a la “tina” em pe zase el pro ce so de
fermentación, mien tras el resto de la uva aún es ta ba en la viña y lle‐ 
ga ba len ta mente por culpa del trans porte. Para re sol ver este pro ble‐
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ma al gu nos cam pe si nos construye ron su “tina” o lagar lejos de su
pro pia casa. Las dis tin tas tipologías de tinas que en con tra mos en el
Bages re spon den a la solución que se dio al pro ble ma del trans porte.

Áreas de hábitat dis per so
En aquel las zonas donde no se habían for ma do pue blos al re de dor de
la igle sia par ro quial, a me nu do de ac ce so más difícil, no se podía
ceder tier ra a ra bas sa morta sin re sol ver el pro ble ma de la vi vien da.
La solución más fre cuente era que el pro pie ta rio de la masía, además
de la tier ra para plan tar viña, diera per mi so para construir una casa y
a veces, un huer to. El pro pie ta rio no tenía otra sa li da, lejos como es‐ 
ta ba del pue blo, si quería que sus tier ras fue sen culti va das y apro ve‐ 
char el ne go cio pro vo ca do por la de man da de vinos. Solo un ejem plo,
el pro pie ta rio del mas Fi gueres de Agui lar de Se gar ra establecía una
par ce la de 4 jor nales para plan tar viña pero, al mismo tiem po, daba
per mi so para construir una casa y un huer to cerca del tor rente. La
multiplicación de topónimos como “ca se ta” o “ca sa no va” servían para
de si gnar mo des tas casas en medio de los cam pos 12.

26

Hubo otras so lu ciones para so lu cio nar el pro ble ma de la vi vien da
para los nue vos ra bas saires. El pro pie ta rio podía es ta ble cer a va rios
apar ce ros al mismo tiem po con sus pa tios para casas, de lo que re sul‐ 
ta ba una calle de apar ce ros. Es lo que pasó en Cas tell nou de Bages
donde hoy todavía pue den verse las casas con sus “tinas” en el lugar
de no mi na do el Putxot. En Ra ja dell el señor del cas tillo empezó a es ta‐ 
ble cer casas, huer tos y viñas al mismo tiem po lo que dio lugar al pue‐ 
blo que hasta en tonces ape nas existía. Era la única ma ne ra de tener
cam pe si nos para culti var tier ras en zonas poco ha bi ta das. Fue tam‐ 
bién en Ra ja dell donde se construyó a me dia dos del siglo XIX en Cal
Dal mau un edi fi cio de 36 vi vien das con 36 “tinas” que eran des ti na das
a los ra bas saires (PIÑERO SU BI RA NA 2003).

27

“Tinas” en las casas del pue blo
En Na varcles, en el año 1853, el 72,6% de las casas del pue blo tenían
como mínimo una “tina”, frente al 56,2% que tenían botas y el 8,4%
que tenían pren sas (y en este lis ta do es ta ban tam bién las fa mi lias que
no tenían nada que ver con la agri cul tu ra). Si la fa mi lia se de di ca ba al
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culti vo de la viña, en la casa había como mínimo una “tina” para co lo‐ 
car la ven di mia. Este equi pa mien to tenía que cum plir dos condi‐ 
ciones: la pri me ra que fuera de fácil lle ga da para des car gar las “por ta‐ 
do ras” lle nas de ven di mia y, la se gun da, que fuera fácil su va cia do y
que las botas es tu vie ran re la ti va mente cerca para po der las lle nar con
fa ci li dad. No siempre se podían cum plir y, de hecho, se en cuen tran
so lu ciones construc ti vas de todo tipo.

En las casas que habían construi do una bo de ga subterránea, el “bres‐ 
cat” de la “tina” se si tua ba en la plan ta baja de la casa. Du rante un año
es ta ba ta pa do para que no mo les ta ra y en el mo men to de ven di miar,
se des ta pa ba y que da ba el “bres cat”. Las “por ta dores” lle ga ban, se va‐ 
cia ban y la ven di mia era pi sa da sin pro ble ma. La “boixa” o agu je ro por
donde se va cia ba es ta ba si tua da en la bo de ga donde tam bién había las
botas. Lle nar las era re la ti va mente fácil.

29

En las casa más pobres no había bo de ga subterránea y se tenían que
bus car so lu ciones más ima gi na ti vas. En al gu nas casas de Na varcles,
por ejem plo, el ac ce so a la tina se rea li za ba en la pri me ra plan ta. En
una habitación la “tina” es ta ba ta pa da con ma de ras du rante todo el
año y cuan do lle ga ba el mo men to de la ven di mia, se des ta pa ba y alli
se va cia ban las “por ta do ras” y se pi sa ba la uva. La “boixa” o punto de
va cia do es ta ba en la plan ta baja que hacía de mo des ta bo de ga. Una
vez aca ba do el pro ce so, se volvía a tapar y la habitación re cu pe ra ba
su función ha bi tual.

30

En otras oca siones se apro ve cha ban los des ni veles na tu rales. Si en
una casa había des ni vel entre la calle de de lante y la de detrás, la
“tina” podía construirse de tal ma ne ra que en la calle de más
elevación es tu vie ra el “bres cat”, por donde lle ga ba la ven di mia. La
“boixa” se si tua ba en el lado donde había más des ni vel.

31

Otras fórmulas consistían en el se mi so ter ra mien to de la “tina” en la
plan ta baja, de tal ma ne ra que solo la mitad es ta ba en ter ra da y la otra
mitad era vi sible. De esta ma ne ra se tenía media plan ta baja para
poder tirar la ven di mia, pisar la uva en posición no muy cómoda ya
que era fácil tocar el techo. En al gu nas casas había in clu so una
pequeña ven ta na que ser via para poder des car gar las “por ta do ras”
cuan do lle ga ban de las viñas. Para va ciar la “tina” se hacía una es ca le‐ 
ra para lle gar a la “boixa” y poder ma nio brar para poder ex tra er el
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Es que ma de una casa con una “tina” se mi so ter ra da en Na varcles.

vino y po ner lo en las botas que se en con tra ban en la misma plan ta
baja.

Fuese como fuese, la “tina” es ta ba in te gra da en el es que ma construc‐ 
ti vo de la vi vien da y era un ele men to fun da men tal de vinificación.
¿Qué ca pa ci dad tenían estas “tinas” de las casas?. En rea li dad tenía
que ver con las viñas que se culti va sen. Si consi de ra mos una pequeña
explotación capaz de culti var 16,5 Q. (extensión ne ce sa ria para poder
sub sis tir culti van do viña), unos ren di mien tos de 4,24 car gas por Q
(que era lo que rendía la viña del mas Solei de Sant Sal val dor de Guar‐ 
dio la a fi nales del siglo XVIII) y que se tenía que pagar la cuar ta parte
al pro pie ta rio, el pequeño cam pe si no ne ce si ta ba una “tina” de 52,4
car gas de ca pa ci dad (6.361,4 li tros). Esto si gni fi ca ba tener una tina de
2 me tros de pro fun di dad por 2 de diámetro o 1,80 de diámetro por 2,5
m de pro fun di dad. Pocos cam pe si nos lle ga ban a esta extensión de
tier ra pero tam bién hay que señalar que los ren di mien tos ten die ron a
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in cre men tarse. Las tinas de 50 car gas eran una me di da bas tante ha‐ 
bi tual en las casas de los pequeños cam pe si nos (FER RER ALOS 1995).

Tinas en las masías
Las otras casas con tinas eran las masías que tenían que aco ger la
ven di mia pro pia y la parte de fru tos que apor ta ban los apar ce ros. El
pro ble ma que se pro du jo en estas casas es que, con el paso del tiem‐ 
po, la can ti dad de ven di mia que en tra ba cada año fue cre cien do pro‐ 
gre si va mente. Así las “tinas” construi das que da ban pequeñas y se
tenían que construir otras nue vas. A me nu do el es pa cio in ter ior de la
casa hacía im po sible ubi car nue vas tinas y era pre ci so bus car es pa cio
en el ex te rior. El mas Fla quer de Ro ca fort, el mas So ler vi cens de Na‐ 
varcles, el mas de les Feixes de Cor ner, etc. son ejem plos de esta
multiplicación de “tinas” en las masías a me di da que la viña ga na ba
su per fi cie.

34

El ejem plo del mas Santmartí de Ser raï ma puede ser vir para ver este
pro ce so. La ca pa ci dad de al ma ce nar vino cal cu la do a par tir de las
botas que se tenían en la bo de ga, pasó de 59 car gas en el siglo XVII, a
114 car gas la se gun da mitad del siglo XVIII y a 215,5 car gas en la se‐ 
gun da mitad del siglo XIX. Se gu ra mente creció mas antes de la lle ga‐ 
da de la fi loxe ra pero no co no ce mos el de talle. No sa be mos donde es‐ 
ta ba si tua da la tina en el siglo XVII y te ne mos no ti cias que en el siglo
XVIII se construyó una bo de ga nueva. A fi nales del siglo XIX el mas
había construi do di ver sas tinas de ca pa ci dad va riable tanto den tro
como ado sa das en las pa redes ex te riores (SAN MAR TI ROSET 1992).
Estas eran sus ca pa ci dades:

35

cua tro “ti nar dons” en la bo de ga nueva de 25 car gas 100 car gas
tina de la cua dra 75 car gas
tina de la bo de ga de ar ri ba 65 car gas
tina ex te rior (I) 160 car gas
tina ex te rior (II) 157 car gas
TOTAL CA PA CI DAD DE LAS TINAS 557 car gas

Otro ejem plo ex cep cio nal es el mas Ver da guer de Avinyó. Com pras de
masías y es tra te gias ma tri mo niales acer ta das habían conver ti do el
pa tri mo nio Ver da guer en uno de los más grandes del Bages en el siglo
XIX. La can ti dad de uva que recibían de los apar ce ros era im pre sio ‐
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Es que ma de la bo de ga del mas Ver da guer de Avinyó con las tinas y botas si tua- 

das en los bajos de la casa

nante y, por eso, tu vie ron que au men tar de forma constante la ca pa‐ 
ci dad de la bo de ga. El es que ma que apor ta mos, de prin ci pios del siglo
XX, mues tra que todos los bajos de la casa es ta ban de di ca dos a bo de‐ 
ga. No es difícil de du cir el cre ci mien to del mismo por lo menos en
dos oca siones. Se gu ra mente las pri me ras tinas eran las in ter iores y
las más pequeñas (la 3, 4 y 5) de 45,35 y 80 car gas que es ta ban in te‐ 
gra das a la vi vien da. Des pués, tal vez se construye ron las dos tinas
ex te riores de 65 car gas cada una. En un ter cer mo men to se recuadró
la casa con la construcción de cinco tinas (de la 6 a la 10) con una ca‐ 
pa ci dad su per ior a las demás (120, 100, 90, 90 y 90 car gas) y, fi nal‐ 
mente, se hizo una bo de ga nueva con tres tinas de 190 car gas de ca‐ 
pa ci dad cada una. Así pues, el mas Ver da guer tenía trece tinas de una
ca pa ci dad de 1350 car gas y 46 botas de una ca pa ci dad de 1167 car gas
de vino que equivalían a 1450 Hl. (FER RER ALOS 1996) Es un caso bas‐ 
tante ex cep cio nal por su en orme ca pa ci dad, pero sigue el mismo es‐ 
que ma de la construcción de tinas que hemos de fi ni do para estas ex‐ 
plo ta ciones agra rias.
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Font: Arxiu Mas Ver da guer

Tinas cer ca nas al mas
Cuan do el ra bas saire tenía que culti var viñas cada vez más ale ja das de
su lugar de re si den cia, el trans porte de la ven di mia se convertía en
una di fi cul tad in sal vable. Se tenía que bus car una solución. Se tra ta ba
de bus car la ma ne ra de tener la “tina” cerca de la viña y evi tar un cos‐ 
to so trans porte hacia los pue blos. La solución se encontró en la
construcción por parte del ra bas saire de una tina en la misma viña o
en un lugar re la ti va mente cer ca no, ela bo rar allí el vino y trans por tar
des pués el vino hasta el pue blo para lle nar las botas que pu die ra
tener en su casa o ven der di rec ta mente el vino sin po ner lo en bar ri‐ 
cas a co mer ciantes de la zona “a pie de tina”. En un contra to se ex pli‐ 
ca con toda cla ri dad que las tinas en medio de las viñas se hacían por
esta razón. En el año 1770, Jo seph Oli ve ras, la bra dor de Vi la de ca balls
estableció a Ma nuel Al ti mi ras, cam pe si no de Na varcles, una viña en la
zona de los Alous y se pac ta ba: “Dono lli cen cia al ma teix Ad qui si dor de
fer y edi fi car una tina en la ma texa terra, al ca sa lot que se en con tra en
ella, a fi de que per ser tant lluny no li cos tia tant los ports del vi, com li
cos ta rian lo port dels ra hims” 13. Que da ba claro, se le de ja ba construir
una tina en la viña porque los costes del trans porte del vino eran más
ba ra tos que los costes del trans porte de la uva.

37

La construcción de una tina en la pro pia viña plan tea ba pro ble mas de
se gu ri dad. El vino –fruto de todo un año de trabajo-  que da ba en la
viña sin ningún tipo de protección y el la bra dor se exponía a robos y
gam ber ra das –como abrir la “boixa” y va ciar la tina- y, aunque se
podía cer rar “a pany y clau”, no de ja ba de ser un ries go. Es por eso,
que al gu nos de los contra tos preveían construir la tina no en la pro pia
viña, sino al lado mismo de la masía prin ci pal, cuyo dueño había es ta‐ 
ble ci do la tier ra. De esta ma ne ra la ven di mia es ta ba más pro te gi da.
En los contra tos se pac ta ba que el apar ce ro construiría la tina, el pro‐ 
pie ta rio de la masía pondría la pie dra, arena y cal y, cuan do aca base el
contra to, la tina sería para el pro pie ta rio sin tener que abo nar nada al
apar ce ro.

38

Unos cuan tos ejem plos es co gi dos al azar, mues tran esta práctica en
aquel las zonas menos ha bi ta das. En el año 1761, el he re de ro del mas
Cor co ler de Ra ja dell establecía una par ce la para plan tar viña y se pac‐ 
ta ba que si el ra bas saire quería podría hacer una tina en el mas Cor‐
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co ler 14. En el año 1768, Mi quel Sar dans, la bra dor de Mo nis trol de Ra‐ 
ja dell podría construir la tina al lado del mas Ta ra dell, cuyo pro pie ta‐ 
rio establecía la tier ra a ra bas sa 15. El he re de ro del mas Pu bill de Sant
Mateu de Bages establecía tam bién una par ce la a un cam pe si no y se
le daba per mi so para construir una tina en el mas Pu bill, cuyo pro pie‐ 
ta rio asumía man te ner al maes tro de obras y permitía, además, que el
apar ce ro tu viese una bota en la bo de ga de la casa 16. El he re de ro del
mas Ca sa sayas de Castellgalí daba tam bién per mi so al apar ce ro para
construir una tina al lado de otra que ya había, el pro pie ta rio le daría
la cal, la ma de ra y las tejas y cuan do aca base el contra to, la tina
pasaría a la casa. El señor feu dal de Ra ja dell establecía una viña y de‐ 
ja ba construir una tina al apar ce ro en la casa del cas tillo, pero
quedaría para el señor cuan do aca base el contra to 17. El he re de ro del
mas Vi la doms del Vilar establecía una tina al lado de la masía que
retornaría al pro pie ta rio al aca bar el contra to 18. El mismo año, el pro‐ 
pie ta rio del mas Cor net de Castellgalí fir ma ba un contra to y daba
per mi so para hacer una tina donde los pro pie ta rios in di ca ran y, este,
al aca bar el contra to le abonarían las tejas y los azu le jos vi dria dos 19.
El pequeño cam pe si no podía uti li zar la pren sa de mas Cor net a 2
suel dos cada vez que pren sa ra, que dan do todo el hol le jo para el pro‐ 
pie ta rio.

Así pues, en al gu nas masías, so bre to do en aquel las areas que en el
siglo XVIII, es ta ban más de sha bi ta das, es po sible en con trar tinas
aban do na das al lado de la masía que habían sido uti li za das por los
apar ce ros para ela bo rar su vino. Des pués lo transportarían en “bóts”
hacia el pue blo o lo venderían a “raig de tina” al ar rie ro que se lo iba a
bus car o al pro pie ta rio de la masía. Un conjun to bien conser va do se
puede en con trar en el mas Puig gros de Cas tel la dral; en esta caso se
trata de una edificación ex te rior que acoge siete tinas cua dra das, con
una edificación con te ja do que protegía la tina y la parte in fe rior por
donde se va cia ba. Como era ha bi tual se aprovechó un des ni vel na tu‐ 
ral para su construcción de la ma ne ra que la uva se echa ba por la
parte más ele va da y se va cia ba por la parte in fe rior. Conjun tos si mi‐
lares se pue den en con trar a les Feixes de Cor ner, als Man xons de
Callús, al mas Fla quer de Mura o al mas Ar bo set de Ro ca fort.
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Hi le ra de tinas al lado del mas Serra de Fals (Cataluña cen tral) construi das en

1850 (Foto libro E. Mo lins)

Tinas en medio de las viñas
Había sin em bar go otra solución al pro ble ma de la dis tan cia dis tin to a
la construcción de la tina cerca de la masía. Se podía construir una
tina en la pro pia viña y ela bo rar el vino allí mismo. La solución tenía
sus ries gos: era cier to que la tina es ta ba más cerca y no era ne ce sa rio
ningún es fuer zo de trans porte y, además, el pro pie ta rio no contro la‐ 
ba la venta de vino ni tenía porque in ter ve nir en com pras a “raig de
tina”; pero las “tinas” so li ta rias podían ser va cia das por cual quie ra,
sim ple mente for zan do la puer ta de la bar ra ca y des ta pan do la “boixa”.
Esta solución no es la más fre cuente y se gu ra mente los cam pe si nos
op ta ban mayo ri ta ria mente por construir la tina cerca de la masía o en
casa, pero en los mu ni ci pios de El Pont de Vi lo ma ra i Ro ca fort, Mura y
Ta la man ca las “tinas en medio de las viñas” (así hemos de no mi na do
este mo de lo) son muy abun dantes.
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Es que ma de una tina so li ta ria en medio de la viña (di bu jo pro ce dente del tra ba jo

de Sergi Alegre Urea).

En esta tipología de tinas se uti li za ba la misma téc ni ca construc ti va
que hemos visto en las casas, eran construi das con pie dra y mor te ro
de cal, y aca ba das con cerámica vi dria da para ha cer las im per meables.
En la parte su per ior el “bres cat” para pisar la uva y en la in fe rior la
“boixa” para va ciar las. Pero ¿cómo pro te ger las si es ta ban al aire libre?.
La tina es ta ba co ro na da con una estruc tu ra idén ti ca a las bar ra cas de
pie dra en seco que tanto abun da ban en la zona, con una falsa cúpula
que las protegía de la llu via y la “boixa” se protegía con una bar ra ca
que se podía cer rar y ser vir tam bién para guar dar los útiles de labor y
pro te gerse de las in cle men cias del tiem po. Para hacer más fácil el
tra ba jo, se in ten ta ba apro ve char un des ni vel na tu ral para que fuera
más fácil ver ter la ven di mia en ci ma del “bres cat” y, al mismo tiem po,
fuese más fácil va ciar la “tina” (en la parte baja del des ni vel).

42

Según el in ven ta rio de las tinas en medio de las viñas que se en cuen‐ 
tran en estos tér mi nos mu ni ci pales, per mite cla si fi car las en dos gru‐ 
pos: aquel las construc ciones que se li mi tan a una sola tina con su
bar ra ca de protección y los conjun tos de tinas. Por tina so li ta ria en‐ 
ten de mos aquel la tina con su bar ra ca que se en cuen tra ais la da en
medio de la viña. Re sponde a la lógica del ra bas saire que había re ci bi ‐
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do la tier ra a ra bas sa morta y el pro pie ta rio au to ri za ba a construir
una tina en la misma par ce la. Cor res ponde al ejem plo del contra to de
1770. Vi sual mente puede confun dirse con una bar ra ca de pie dra en
seco de las que tanto abun dan en la zona y, a me nu do, solo se puede
dis tin guir al com pro bar que se trata de una tina. En aquel los mu ni ci‐ 
pios, de los 3 conjun tos conser va dos, 12 se pue den cla si fi car como
tinas so li ta rias.

Un ejem plo de contra to que podía ori gi nar la aparición de una tina
so li ta ria, es el es ta ble ci mien to que en el mes de marzo de 1860 hizo
Joan Fa rell Cen telles, pro pie ta rio del mas Fa rell de Mura a Vi cenç
Riera Serra, la bra dor del Vilar, que vivía en Ro ca fort de una par ce la de
7 a 8 cuar te ras. En una cláusula se decía:  : "Que el ad qui si dor podrá
construir para si un lagar en dicha par ti da de la teu le ria para co lo car
en él las partes de la ven di mia o de vino per te ne cientes al mismo de la
que se cosechará cada año en dicha tier ra es ta ble ci da" 20. No pa rece
que haya nin gu na duda de que estas tinas fue ron construi das por los
apar ce ros para poder guar dar la ven di mia de la viña que el pro pie ta‐ 
rio del mas había es ta ble ci do, con la condición de que si se de ja ba la
viña, la tina sería re cu pe ra da por el pro pie ta rio.
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Un ejem plo de tina so li ta ria. Mas Ar bo cet (Ro ca fort)

El otro mo de lo es el for ma do por un conjun to y son las construc‐ 
ciones más ori gi nales e in ter esantes y se com pone de un grupo de
tinas que com par ten parte de las ins ta la ciones. Se trata de tres o cua‐ 
tro que fue ron construi das simultáneamente, con sus bar ra cas in di vi‐ 
duales con las que se protegía la “boixa” y, al gu nas veces, con algún
es pa cio común para tener una pren sa y apro ve char así todo el vino.
En el conjun to co no ci do con el nombre de “l’Es cu del le ta” por ejem plo
–res tau ra do re cien te mente y uno de los más espectaculares-  hay
cuan tro sub con jun tos, de cua tro, tres, tres y una tinas y en las tinas
de Tres Salts en con tra mos de siete construi das simultáneamente.
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Es ne ce sa rio pre gun tarse si los conjun tos de tinas respondían a
prácticas de vinificación co lec ti va y a una fórmula dis tin ta de las tinas
so li ta rias. La documentación que hemos po di do en con trar nos hace
pen sar que cada una era uti li za da por un apar ce ro y si se habían
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construi do co lec ti va mente era porque los contra tos de ra bas sa se fir‐
ma ron en el mismo mo men to y era más ba ra to y tal vez más re sis‐ 
tentes arquitectónicamente los conjun tos que no las tinas so li ta rias,
pero la lógica de uso conti nua ba sien do la misma que en las tinas so‐ 
li ta rias. Cada uno hacía su vino. La pren sa era co lec ti va –no tenía
sen ti do que cada uno tu vie ra la suya- pero se uti li za ba de forma in di‐ 
vi dual.

Se gu ra mente la mayoría de estos conjun tos son de la se gun da mitad
del siglo XIX, cuan do apa rece un fenómeno nuevo: los es ta ble ci mien‐ 
tos o ar ren da mien tos de grandes can ti dades de tier ra por parte de
pro pie ta rios con pro ble mas de deu das o in ca paces de lle var una
gestión di rec ta. La colonización de estas grandes par ce las a un
número de pequeños cam pe si nos que se repartían entre ellos la tier‐ 
ra, podía ori gi nar la construcción de tinas co lec ti vas. Hemos po di do
do cu men tar al gu nos ejem plos.
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Sal va dor Puig Al si na, la bra dor de Ra ja dell y pro pie ta rio del mas Puig
arrendó en el año 1869 y por 30 años a Pere Ar men gou i Or riols de
Cas tel lar de N’Hug y a Igna si Torra y Ver da guer, albañil de Agui lar,
200 cuar te ras del mas Puig por 8.500 li bras. Para poder ges tio nar
esta en orme extensión de tier ra el pro pie ta rio les cedía una pequeña
casa que allí había "po dran construir tines al vol tant de la ca se ta que‐ 
dant al final pels ar ren da dors". A par tir de este mo men to, Pere Ar‐ 
men gou i Igna si Torra em pe za ron a es ta ble cer la tier ra ar ren da da a
di ver sos ra bas saires y en todos los contra tos se pac ta ba "podrà
construir tina la qual que darà pro pie tat del mas quan s'aca bi" 21. Es
muy pro bable que este ar ren da mien to oca sio na ra el sur gi mien to de
tinas construi das co lec ti va mente en aquel la zona, ya que todos los
contra tos eran de la misma fecha.
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Conjun to de tinas del Ri car do (foto Sergi Alegre)

Algo si mi lar pasó en el mas Ar bo cet de Ro ca fort. Hoy sa be mos que se
conser van cua tro tinas cerca de la masía y una so li ta ria. En el año
1855, Mi quel Gi bert, el pro pie ta rio de este mas, para hacer frente a
di ver sas deu das, arrendó a Josep Pla nell i Font de Man re sa, 100 cuar‐ 
te ras del mas Ar bo cet con la condición de que las es ta ble cie ra a
pequeños la bra dores ra bas saires como así fue. Es este contra to de
pac ta ba: "Que los apar ce ros podrán construir un lagar o la gares in me‐ 
dia tos a la casa Ar bo cet para re co ger en ellos la ven di mia de las pie zas
es ta ble ci das per to cante a los mis mos apar ce ros y que per di da la ra bas‐ 
sa que da ran los la gares a favor del dueño del manso" 22. Josep Pla nell
se asoció con co mer ciantes de Man re sa y empezó a es ta ble cer las
tier ras ar ren da das. Hemos lo ca li za do al gu nos contra tos (Josep y
Valentí Vives, 10,8 cuar te ras y Jaume Serra Pas quets, 5,5) 23 y en los
dos se pac ta ba que podrían construir una tina cerca de la masía. Se‐ 
gu ra mente for man el conjun to que hemos co men ta do. Así pues, para
poder pro fun di zar en el es tu dio de la construcción de estas tinas es
ne ce sa rio lo ca li zar los contra tos de ra bas sa morta que los ori gi na ron.
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¿En qué mo men to fue ron construi dos estos conjun tos de tinas?
Hemos apor ta do contra tos del siglo XVIII en que se permitía
construir tinas en medio de las viñas, pero pen sa mos que mayo ri ta‐ 
ria mente son de me dia dos del siglo XIX en ade lante. Las fe chas es cul‐ 
pi das en la pie dra en al gu nas de ellas son de 1866 (tina so li ta ria), 1873
(tinas del Docte), 1880 (tines de Bleda), 1896 (tina de les Ge neres) i 1911
(tinas de Arnau e Hijo) y los contra tos del Fa rell (1860), del mas Ar bo ‐
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Conjun to de las siete tinas dels Tres Salts (Ta la man ca)

set (1855) o del mas Planes (1857) que ci ta re mos más ade lante, in di can
que te ne mos que si tuar las en el mo men to que la viña empezó a mul‐ 
ti pli carse de forma si gni fi ca ti va a par tir de los años cin cuen ta del
siglo XIX y en las dé ca das pos te riores.

Las tinas dels Tres Salts (Ta la man ca). Uno de los conjun tos más es‐ 
pec ta cu lares de “tinas en medio de las viñas” es el conjun to dels Tres
Salts, en el mu ni ci pio Ta la man ca, for ma dos por siete tinas construi‐ 
das simultáneamente. Re sponde al mo de lo que hemos señalado de
es ta ble ci mien tos de grandes can ti dades de tier ra a me dia dos del siglo
XIX. Hoy las bar ra cas que servían para pro te ger la “boixa” han de sa‐ 
pa re ci do. El 23 de no viembre de 1857, Joan Ca sa joa na Sala, la bra dor
de Sant Fruitós de Bages, pero pro pie ta rio de las masías Ca sa joa na y
Planes de Ro ca fort, establecía a ra bas sa morta 90 cuar te ras de tier ra
du rante 100 años a Josep Sala, Do min go Sala, Joan Ca nals, Agustí
Creus, Igna si Mo rell i Joan Ga lo bart, la bra dores de Sant Fruitós de
Bages. La par ce la for ma ba parte del mas Pla nas que había sido com ‐
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pra do por la fa mi lia Ca sa joa na a me dia dos del siglo XVIII al mas Ru bi‐ 
ral ta. Los seis apar ce ros tenían la obligación de plan tar la de viña en
los cua tro años si guientes y así su po ne mos que lo hi cie ron, a pesar
que no co no ce mos como se or ga ni za ron. En el contra to se pac ta ba :
"Que de be ran los ad qui si dores construir a sus costes y con toda la se gu‐ 
ri dad de bi da den tro de cua tro años en la tier ra es ta ble ci da un lagar a
favor del amo de la ca bi da ne ce sa ria para co lo car en él la parte do mi‐ 
ni cal de fruto con el cu bier to y tan cas cor res pon dientes, en cuyo lagar
deberán los ad qui si dores lle var a sus co stas la parte do mi ni cal de los
fru tos” Y el pacto si guiente: "Que los ad qui si dores deberán tam bién
construir den tro de igual tér mi no de cua tro años seis otros la gares para
co lo car en ellos la parte de fru tos cor res pon dientes a los mis mos ad qui‐ 
si dores de los re sul tantes de la tier ra es ta ble ci da y no de otra tier ra ni
de otra per so na al gu na, cuyos la gares fi ni do el es ta ble ci mien to
quedarán de ex clu si va pro pie dad del es ta bi liente” 24. Los límites de la
par ce la con el Llo bre gat y que hu biese la obligación de construir siete
tinas son prue bas su fi cientes de que es ta mos ha blan do de las siete
tinas que exis ten en aquel lugar. El es ta ble ci mien to co lec ti vo de tier‐ 
ras a seis apar ce ros es lo que ex pli ca que se construye ran las tinas de
forma co lec ti va junto a la del pro pie ta rio, aunque des pués cada uno
uti li zase la suya. Es se gu ra mente la información más clara que te ne‐ 
mos de estas construc ciones co lec ti vas.
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Tinas de Bleda (II)

Tinas de Es cu del le ta
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Epílogo: un pa tri mo nio por des ‐
cu brir
Las tinas en medio de las viñas son una de las mues tras más vivas del
pa sa do vitivinícola de estas co mar cas. Su ori gi na li dad construc ti va las
convierte en un pa tri mo nio de gran valor, único en toda Cataluña. En
este texto hemos pro cu ra do ex pli car la his to ria de uno de los ele‐ 
men tos clave de la vinificación, como evolucionó en el tiem po y como
adoptó de ter mi na das for mas en función de las características so‐ 
ciales que tomó el culti vo de la vid. Había por lo menos una “tina” en
cada casa, pero la lejanía de las viñas impulsó la construcción de la‐ 
gares al lado de las casas de los pro pie ta rios de la tier ra o en medio
de las viñas.
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Estas “tinas” de ja ron de uti li zarse des pués de la Guer ra Civil cuan do
la viña fue pau la ti na mente aban do na da y du rante mu chos años fue‐ 
ron ob je to del más ab so lu to aban do no. En los últimos años han sido
re des cu bier tas y se ha em pe za do un lento pro ce so de recuperación
de los conjun tos más emblemáticos y si gni fi ca ti vos. No po de mos aca‐ 
bar este tra ba jo sin dar al gu nas re fe ren cias de localización de estos
conjun tos e in vi tar a los in ter esa dos en el tema a vi si tar las para co no‐ 
cer uno de los ins tru men tos básicos de la vinificación en la Ca ta lu nya
Cen tral.
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Conjun tos más emblemáticos:54

Bleda (II) - Situación: 41º 42’,170’ N / 1º 53,930’ E55
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Ri car do - Situación: 41º42,133’ N / 1º 54,778’ E57
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1  Sobre este tipo de la gares en la Rioja puede consul tarse el tra ba jo de Fer‐ 
nan do ANDRES BAR RIO http://www.val le na je rilla.com/ber ceo/rioja- abiert
a/an dres bar rio/la gares.htm . Véase tam bién (EIZ MEN DI i RO DRI GUEZ
1994; TOJAL BEN GOA i DE LAS HERAS NUÑEZ 1994). Sobre Por tu gal (AL‐ 
MEI DA, AN TUNES et al. 1999) y sobre Va len cia en época ibé ri ca (GOMEZ
BEL LARD i GUE RIN 1995).ALES Y

2  Poco a poco van apa re cien do más ejem plos de este tipo de vinificación en
otras co mar cas lo que de mues tra que era una práctica muy ex ten di da y que
la elaboración del vino se hacía cerca de las viñas. Véase un ejem plo de
“cups” ex ca va dos en la roca en Prats de Rei (Anoia) ( http://www.anoiaen‐ 
viu.cat/in ter es.php?id_lloc=258 ) y en Aviá (Ber guedà) (D.D.A.A. 2007).

3  Este es que ma tam bién se puede de du cir, aunque la sistematización de la
información no tiene la orientación que le hemos dado no so tros, del es tu dio
sobre útiles vitícolas a par tir de los 13 in ven ta rios re fe ri dos a la Plana de Vic,
Bages y Coll sa ca bra entre 1365 y 1576 que ha hecho As sump ta Serra Clota
(SERRA CLOTA 1993)
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4  Hemos uti li za do los in ven ta rios que se en cuen tran en las si gna tu ras
TRAVY 482, TRAVY 483 para el siglo XIV, TRAVI 686 i TRAVY 687 para el
siglo XV, Arxiu Històric de Pro to cols de Man re sa (AHPM).

5  Según el Dic cio na ri Al co cer Moll la “so ma da” era la carga que podía lle var
un ani mal. En el dic cio na rio de pesos y me di das de la zona ca ta la no ha blante
(AL SI NA, FELIU et al. 1990� 236) una so ma da podía ser una me di da de ca pa‐ 
ci dad para aceite pro pia de Mal lor ca (99,49 li tros); una me di da de ca pa ci dad
para agua igual a 4 jar ras; una me di da de ca pa ci dad para vino que en Vi la‐ 
fran ca equivalía a 2 “bar rils” y en Va len cia 16 “quar te rons” o 16 ar ro bas de 30
li bras; o el peso de 3 quin tales que hacía la carga de un ani mal. Nos de can ta‐ 
mos por esta última acepción ya que la “tina” acogía la ven di mia que se
medía a peso. Cu rio sa mente la carga que se utilizará en el siglo XVI tam bién
era una uni dad que equivalía a 3 quin tales o 124,8 kg., lo que hace pen sar
que carga y so ma da podrían ser lo mismo desde el punto de vista de una
uni dad de peso.

6  Hemos uti li za do los in ven ta rios del Not. Joan SALA (1508-1546). Llibre
d’in ven ta ris i en cants de Pere Torres, 1588-1594, 1594-1603, Not. Antic SALA
1539-1586, Jaume BE NE TAS, 1594-1597, Arxiu Històric de Pro to cols de Man‐ 
re sa.

7  Llibre d’in ven ta ris de Joan Magí Calvó 1591-1620; Llibre d’in ven ta ris de
Benet Ser vit ja 1637-1642; Llibre d’in ven ta ris de Joan Ser vit ja 1639-1681; Llibre
d’in ven ta ris de Joan Serra 1655-1662; Llibre d’in ven ta ris i en cants de Felix
Dal mau 1687-1706 (AHCM).

8  El mas era una explotación típica de esta parte de Ca ta lu nya que podía
tener una extensió de entre 40 y 80 Ha. con la casa de no mi na da masía en
medio de la explotación donde vivía el cam pe si no y su fa mi lia (CONGOST,
JOVER et al. 2003).

9  A pesar de esto, el ar ren da mien to de los de re chos señoriales des via ban
el diez mo hacia los ar ren da ta rios que podían ser los mis mos cam pe si nos,
ar te sa nos o co mer ciantes de la ciu dad.

10  Sobre este contra to véase (GI RALT 1965; TOR RAS RIBE 1976; FER RER
ALOS 1985; CO LOME FER RER 1990; GU TIER REZ POCH 1990; VALLS JU‐ 
NYENT 1995)

11  Sobre estos pro ce sos véase {FER RER ALOS, 1983 #6131;FER RER ALOS,
1986 #1889; (BENET CLARA i FER RER ALOS 1990)
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12  Véase un ejem plo de este hà bi tat en la reconstrucción de la his to ria de
las casas del núcleo de Fals (MO LINS ROCA 2009).

13  Not. Ral lat i Far gas 1770, fol. 123-125, 18-VI-1770, AHCM.

14  Not. Ral lat Far gas, 1761, fols 85-86, 22-II-1761, AHCM.

15  Not. Ral lat Far gas, 1768, fols 151-162, 6-XI-1768, AHCM.

16  Not. J.A. Sala, 1758, fol. 155, 21-IX-1758, AHCM.

17  Not. C. Mas 1830, fol. 101.102, 7-III-1830, AHCM.

18  Not. Mas y Coma 1849-1850, fols. 4-5, 4-I-1850, AHCM.

19  Not. Mandres 1849-1850, fol. 153, 1-VII-1850, AHCM.

20  Not. Man drés 1860, Esc. 150, 15-III-1860, AHCM.

21  Not. Sua nya 1869, Esc. 183, 10-VI-1869, fols 521-526, AHCM.

22  Not. Mandres 1855, Esc. 258, 20- VIII-1858, AHCM.

23  Not. Mandres 1855 Esc. 334, 11-XI-1855, AHCM.

24  Not. Man drés 1857, 23-XI-1857, fol. 647, AHCM.
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