
Territoires du vin
ISSN : 1760-5296
 : Université de Bourgogne

3 | 2011 
Los territorios del vino en España

El cultivo de la vid en la zona del Chacoli
Alavés
01 March 2011.

Juanjo Hidalgo

http://preo.u-bourgogne.fr/territoiresduvin/index.php?id=1400

Licence CC BY 4.0 (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Juanjo Hidalgo, « El cultivo de la vid en la zona del Chacoli Alavés », Territoires du
vin [], 3 | 2011, 01 March 2011 and connection on 22 July 2024. Copyright :
Licence CC BY 4.0 (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/). URL : http://preo.u-
bourgogne.fr/territoiresduvin/index.php?id=1400

https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
https://preo.u-bourgogne.fr/portail/


Licence CC BY 4.0

El cultivo de la vid en la zona del Chacoli
Alavés
Territoires du vin

01 March 2011.

3 | 2011 
Los territorios del vino en España

Juanjo Hidalgo

http://preo.u-bourgogne.fr/territoiresduvin/index.php?id=1400

Licence CC BY 4.0 (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

EL ESPACIO GEOGRÁFICO DEL CHACOLÍ
El espacio geográfico del chacolí alavés y del Alto Nervión
LA IMPORTANCIA DEL PATRIMONIO DOCUMENTAL
LA DOCUMENTACIÓN MEDIEVAL EN LA ZONA DEL CHACOLÍ ALAVÉS

LA DOCUMENTACIÓN HISTÓRICA ENTRE LOS SIGLOS XV Y XIX
Siglo XVI
Siglo XVII
Siglo XVIII
Siglo XIX
Siglo XX

DOCUMENTACIÓN PERIODÍSTICA Y LITERARIA
DOCUMENTACIÓN TOPONÍMICA
PATRIMONIO MATERIAL O TANGIBLE

Patrimonio mueble
Patrimonio inmueble
PATRIMONIO INMATERIAL O INTANGIBLE

"...allá donde la nie bla o la hu me dad ge ne ral o ter re no es té ril o ro co so 
parecían hacer pro hi bi ti vo la exis ten cia de la vid, 
allí el hombre consiguió crear el viñedo para el mejor vino" 
Etimologías (s. VII) 
San Isi do ro de Se vil la

https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/


El cultivo de la vid en la zona del Chacoli Alavés

Licence CC BY 4.0

Pren sa y lagar del siglo X (mi nia tu ra del Beato de Lie ba na)

Que la vid llegó a la ti tudes y al ti tudes que ro za ban el límite de su ca‐ 
pa ci dad biológica por adap tarse a un medio físico ad ver so lo prue ba
el de sar rol lo que tuvo en ter ri to rios como Flandes, Bretaña,
Normandía o In gla ter ra, sin ol vi dar los ter re nos al pi nos del Valle de
Aosta ita lia no y el sur del Va lais o el Neu cha tel sui zos, además del
húmedo Golfo de Biz kaia donde se ubica nues tra co mar ca.

1

Príncipes y reyes, señores nobles y eclesiásticos, se es for za ron en ex‐ 
ten der la vi ti vi ni cul tu ra por sus re giones de ori gen por ra zones de
pres ti gio, pero tam bién prácticas. La conti nua selección de va rie‐ 
dades de vid y el pa ciente tra ba jo del agri cul tor de bie ron de ser es pe‐ 
cial mente im por tantes para la obtención del an sia do vino con el que
abas te cer la casa, el pa la cio o el mo nas te rio, todo ello a pesar de la
baja ca li dad que sin duda ca rac te ri za ba a aquel los cal dos.

2

Por tanto, que el viñedo vivió una in usi ta da expansión desde la Edad
Media es algo in ne gable, in clu so, como ya hemos señalado, por ter ri‐ 
to rios nada ade cua dos para su culti vo dada la es ca sa insolación anual
y el ex ce so de hu me dad traído por el vien to del norte. Así, de bie ron
de haber bue nas ra zones para que las vides me dra ran por el ac ci den‐ 
ta do re lieve, a me nu do ro dean do pequeños cen tros re li gio sos donde
coexistirían viñas pro duc ti vas con plan ta ciones de jóvenes ma jue los.

3
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El hombre aprendió a ex tra er el mosto de la uva para conver tir lo en ali men to, vino para la
li tur gia y be bi da de pres ti gio

Y efec ti va mente, mo nas te rios e igle sias como las que men cio na re mos
más ade lante, de man da ban la pre sen cia de ese an sia do vino conver ti‐ 
do en "sangre de Cris to" para consa grar los actos re li gio sos, por lo

que no du da ron en culti var las vides que fue ran ne ce sa rias, in clu so en
aquel los lu gares de in trin ca da geografía y climatología ad ver sa como
las de Ayala y Alto Nervión. Pero tam po co hay que ol vi dar la par ti cu‐ 
la ri dad em bria ga do ra del vino, como una de las pocas for mas de es‐ 
cape que el in di vi duo de aquel en tonces podía uti li zar para eva dirse
de la dura rea li dad que lo envolvía. Una be bi da que, con moderación,
era per mi ti da por las órdenes monásticas para el consu mo de sus
monjes –hasta un litro por ca be za según la regla be ne dic ti na–, re la‐ 
cio na do se gu ra mente con el as pec to nu tri cio nal y las calorías que el
pro pio vino apor ta ba a su dieta. Y tema re cur rente en el arte
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Los mo nas te rios me die vales pro pi cia ron la expansión del viñedo y el consu mo de vino
entre sus re li gio sos

escultórico románico, donde ra ci mos de uva, vides y ven di mia dores
ocu pa ban lugar pre fe rente en ca pi teles y por ta das de igle sias.

EL ES PA CIO GEOGRÁFICO DEL
CHACOLÍ
Com prende tres do mi nios coin ci dentes con los ter ri to rios históricos
de la Co mu ni dad Autónoma de Eus ka di: Biz kaia, Gi puz koa y Álava. Así,
no sin es fuer zo, la pri me ra denominación de ori gen de di ca da al
chacolí vasco surgió en el año 1989, concre ta mente la Denominación
de Ori gen Chacolí de Ge ta ria - Ge ta ria ko Txa ko li na. Con ella, el vino
de chacolí entró en la era de la modernización y se presentó en el
mer ca do de vinos como un pro duc to de ca li dad y com pe ti ti vo. Hoy
día, esta denominación de Ge ta ria abar ca a todas las ex plo ta ciones
del Ter ri to rio Histórico de Gi puz koa. Fue, sin duda, el pri mer paso, ya
que el se gun do llegó con la creación de la D. O. Chacolí de Biz kaia -
Biz kai ko Txa ko li na en 1994, otro brin dis a la salud de nues tro que ri do
vino de la tier ra. Para el ter cer gran paso, em pe ro, habría que es pe rar
al siglo XXI, en cuyo pri mer año –2001– se constituyó la más joven de
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Viñedos de la D.O. Ara ba ko Txa ko li na en el pue blo de Artomaña, den tro del mu- 

ni ci pio de Amur rio

nues tras de no mi na ciones, la D. O. Chacolí de Álava - Ara ba ko Txa ko li‐ 
na, aunque ya había ve ni do rei vin di can do su sitio desde 1989.

Fuera del ámbito vasco de be mos men cio nar al gu nos ter ri to rios
limítrofes que, como los valles de Mena y To ba li na, Mi ran da de Ebro y
Bri vies ca en Bur gos, así como am plias zonas de Can ta bria orien tal,
han conta do históricamente con abun dan cia de viñedos para vinos de
chacolí o de si mi lares características or ga no lép ti cas. Todavía hoy, de
ma ne ra re si dual y sin ayuda ins ti tu cio nal, se man tiene algún tipo de
producción cha co li ne ra tra di cio nal para el au to con su mo en estas
zonas. Del mismo modo, los ar chi vos mu ni ci pales de al gu nas vil las y
lo ca li dades de la costa gui puz coa na más orien tal –Hon dar ri bia, Irun,
Pa saia, San Se bas tian o Mu tri ku– al ber gan in ter esantes do cu men tos
que citan re pe ti da mente la pa la bra "chacolín" para re fe rirse tanto a
los vinos pro pios de la costa como a vinos pro ce dentes de Fran cia,
concre ta mente de las zonas de Bur deos y La Ro chelle. Y es a par tir
del siglo XVI cuan do se ge ne ra li za esta denominación de "vinos cha‐ 
co lines" o "vinos de chacolín" que in vi ta a pen sar en una más que pro ‐

6

https://preo.u-bourgogne.fr/territoiresduvin/docannexe/image/1400/img-4.jpg


El cultivo de la vid en la zona del Chacoli Alavés

Licence CC BY 4.0

Mapa con los mu ni ci pios de la zona del chacolí ala vés y Alto Nervión

bable geografía del chacolí lo ca li zable en un am plio sec tor del arco
atlántico com pren di do entre la región de Tras mie ra, en Can ta bria, –
con mu ni ci pios como Argoños, Noja o Co lindres entre otros–, y el de‐ 
par ta men to fran cés del Cha rente Marítimo –cuya ca pi tal es pre ci sa‐ 
mente La Ro chelle–, al su roeste y no reste res pec ti va mente de este
gran es pa cio cha co li ne ro, in clui das zonas al in ter ior del no roeste ala‐ 
vés y del no reste bur ga lés.

El es pa cio geográfico del chacolí ala vés
y del Alto Nervión
Situándonos en el ter ri to rio ob je to de nues tro es tu dio, com prende
éste una am plia zona na tu ral for ma da por siete mu ni ci pios a ca bal lo
entre dos ter ri to rios y, por tanto, dos de no mi na ciones de ori gen. Así,
los mu ni ci pios ala veses de Lau dio, Amur rio, Okon do, Ayala y Art zi nie‐
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ga in te gran, de ma ne ra ex clu si va y ex cluyente, la D. O. Chacolí de
Álava, mien tras que los vizcaínos de Oroz ko y Orduña par ti ci pan de la
D. O. Chacolí de Biz kaia. Un gran es pa cio que, aunque no muy ale ja do
de la costa, sí cuen ta con características bioclimáticas muy es pe‐ 
ciales, de ri va das de la im por tante orografía cir cun dante –Ga ne ko gor‐ 
ta (998 m) por el norte, Gor beia (1481 m) por el este, y las sier ras de
Gi bi jo y Go ro bel (1180 m) por el sur y su roeste res pec ti va mente–, de
una mayor al ti tud de estos valles del curso alto del río Nervión y de la
in fluen cia de masas de aire di fe rentes, pro ce dentes unas del in ter ior
seco de la me se ta, acompañadas a me nu do de fuertes ra chas de vien‐ 
to sur, y del Golfo de Biz kaia otras, con vien tos de com po nente norte
y con fre cuen cia más húmedos. Un es pa cio, pues, de orografía com‐ 
ple ja e in fluen cias contras ta das que, sin duda, el viñedo local ha sa bi‐ 
do asi mi lar.

La mayor fama de los cha co lines vizcaínos y gui puz coa nos ha ocul ta‐ 
do en los últimos años la rea li dad del mapa cha co li ne ro vasco, un
mapa que no coin cide ple na mente con ese ámbito cos te ro. Por lo
tanto, este es pa cio geográfico del chacolí ala vés y del Alto Nervión
viene a rei vin di car su sitio en el pa no ra ma ac tual de los vinos cha co‐ 
lines que por de re cho ya le correspondía, a tenor de la huel la
histórica ha bi da en el trans cur so de los si glos, per fec ta mente do cu‐ 
men ta da como ve re mos en los capítulos si guientes.

8

LA IM POR TAN CIA DEL PA TRI MO NIO
DO CU MEN TAL

La documentación es cri ta ofrece una base histórica fun da men tal a la
hora de aco me ter cual quier tra ba jo de investigación, ya que apor ta
so li dez, y dota de me mo ria y sen ti do a cual quie ra de los pa tri mo nios
in ven ta riables, bien sean de carácter ma te rial, paisajístico, o de
transmisión oral de co no ci mien tos.

9

No po de mos decir que sea muy nu me ro sa para el ámbito vasco la
documentación exis tente sobre viñas y vino desde la Edad Media. Sin
em bar go, la suma de car tu la rios y be cer ros de grandes mo nas te rios
como San Millán de la Co gol la, Val pues ta, Es lon za y Oña, las Fuentes
Do cu men tales Me die vales del País Vasco, los ar chi vos mu ni ci pales y
pro vin ciales, los de las chancillerías, las abun dantes or de nan zas mu‐ 
ni ci pales y los cen tros de documentación públicos y pri va dos contie ‐
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nen una gran ri que za de re fe ren cias sobre el culti vo de la vid en
nues tros ter ri to rios históricos que ayu dan mucho a de fi nir esa
tradición vitivinícola que existió y que du rante si glos ha per ma ne ci do
un tanto es con di da o dor mi da.

De igual forma, hay cen sos históricos y dic cio na rios geográficos que
apor tan nu me ro sos datos e información sobre el culti vo de la vid y la
producción vinícola. Tam bién son im por tantes las re fe ren cias
periodísticas y li te ra rias pro ce dentes de au tores que, o bien eran via‐ 
je ros cir cuns tan ciales, o per io dis tas de guer ra –los co no ce mos desde
las car lis ta das–, o ver da de ros li te ra tos de los si glos XIX y XX, los
cuales ejer cie ron de ver da de ros cro nis tas de su época.

11

Los mapas históricos y la cartografía ad mi nis tra ti va contemporánea
mues tran, igual mente, datos sobre pai saje y to po ni mia muy va lio sos
de cara a re cons truir una geografía del viñedo que ya no existe, o no
al menos de ese modo.

12

LA DOCUMENTACIÓN ME DIE VAL EN
LA ZONA DEL CHACOLÍ ALA VÉS

Gra cias a los es tu dios de arqueología me dioam bien tal y
arqueobotánica en lo que res pec ta a la ver tiente atlántica, se han
iden ti fi ca do gra nos de polen de Vitis en el es tua rio del Bi da soa, fe‐ 
cha dos en el 2700 antes del pre sente. Sin em bar go, se millas de vid
como tales no se han do cu men ta do hasta el s. I des pués de Cris to, re‐ 
la cio na das con ac ti vi dades co mer ciales en el puer to de Oias so, la ac‐ 
tual Irun.
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Se millas car bo ni za das de uva hal la das en contex tos arqueológicos de Alta Edad Media en la
ca te dral Santa María de Vitoria- Gasteiz

Pero, ten dre mos que dar un salto en el tiem po para lle gar a ver viñas
plan ta das en los valles atlánticos del País Vasco, y más concre ta mente
en la co mar ca de la Tier ra de Ayala y el Alto Nervión, donde mu ni ci‐ 
pios como Llo dio, Amur rio, Oquen do, Ayala y Art zi nie ga, junto a los
vizcaínos de Orduña y Oroz ko, confor man un ex ten so ter ri to rio na tu‐ 
ral de pro lon ga da tradición vinícola. Y no de be mos tra tar lo de ma ne‐ 
ra ais la da, ya que en otras co mar cas ve ci nas –caso de Val de go via en
Álava o el Valle de Mena en Bur gos– la pre sen cia de la vid ha te ni do
un pa re ci do de sar rol lo histórico, pues to que apa rece men cio na da
como vi neas (viñas) en di ver sos do cu men tos, al gu nos muy tem pra‐ 
nos, y siempre en relación con cen tros re li gio sos. Y lo cu rio so del
asun to es que todas ellas se hal lan en mar ca das en áreas poco o nada
fa vo rables al culti vo de la vid y, por tanto, a la ca pa ci dad que se le su‐ 
pone a esta plan ta de pro du cir uvas ma du ras apro pia das para la
producción de vino.

14
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Es ce nas de ven di mia en las mi nia tu ras de la Alta Edad Media

El siglo VIII se caracterizó por la pro gre si va aparición de asen ta mien‐ 
tos cam pe si nos es tables, pero tam bién por el afán fun da cio nal de
mo nas te rios e igle sias por parte de obis pos y abades para ir ga nan do
cotas de poder en unos ter ri to rios de fron te ra –caso de Valdegovía y
Ayala, en el oc ci dente y norte res pec ti va mente del ter ri to rio ala vés–
que, a pesar de lo que la documentación ha que ri do dejar en tre ver, no
es ta ban ni tan de so cu pa dos de población, ni tan aban do na dos a su
suerte como se ha dicho en re pe ti das oca siones.

15

No de be mos se pa rar nos mucho ni de las pri mi ti vas al deas ni de las
pequeñas igle sias fun da das entre los si glos VIII y IX, si que re mos ras‐ 
trear aquel las pri me ras uvas culti va das, con cuyo zumo habría de salir
el vino des ti na do a los actos litúrgicos y, tam bién, el em plea do en la
dieta dia ria de señores y eclesiásticos, frailes y mon jas, y gentes de
di ver sa condición. Zumos de uvas verdes cre ci das entre la nie bla para
fa bri car vinos ásperos con los que acompañar las ne ce si dades de
culto de una Igle sia im pa rable en su avance, vinos conver ti dos en
símbolos de poder y pres ti gio para mesas y al tares en todo el oc ci‐ 
dente eu ro peo.

16

Pero si de se millas se trata, se gu ra mente an te ce so ras de nues tros
cha co lines atlánticos, ha bre mos de ras trear al gu nos de los do cu men‐ 
tos me die vales de la Tier ra de Ayala y su en tor no más cer ca no –cor‐ 
res pon dientes a otras tan tas fun da ciones mo nas te riales–, en los que
se consta ta la pre sen cia de viñas desde época al to me die val, vides do‐ 
més ti cas cuyas va rie dades des co no ce mos, así como sus cua li dades y
pro duc ciones, pero que tu vie ron el mé ri to de me drar entre montañas

17
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El vino de la tier ra no es otro que el chacolí, un tér mi no que comenzó a ge ne ra li zarse en la
documentación a par tir del siglo XVII

húmedas y poco so lea das, y haber sido las pre cur so ras, en los mis mos
es ce na rios geográficos, de otras cepas que más tarde darían el lla ma‐ 
do "vino de la tier ra" o chacolín. Nos es ta mos re fi rien do a los do cu‐ 
men tos de Santa Mª de Tu de la, iden ti fi ca da con el pue blo de Retes de
Tu de la, en el mu ni ci pio de Art zi nie ga, y de San Víctor de Gar dea en
Lau dio. No obs tante, ha bre mos de tener pre sente los re la ti vos a
Santa María de Val pues ta y a la igle sia de Ta ran co en el Valle de
Mena, ambos en ter ri to rio de Bur gos.

Valdegovía y Val pues ta18

La historiografía clásica conti nua do ra de las teorías de Sánchez Al‐ 
bor noz y otros han que ri do ver las tier ras de Valdegovía como un de‐ 
sier to demográfico tras la im pla cable invasión mu sul ma na su fri da por
la mayor parte del ter ri to rio pe nin su lar. Sin em bar go, no cree mos en
una Valdegovía vacía de gentes en el año 804, sino con población

19
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indígena per fec ta mente or ga ni za da en al deas, con sus labrantíos y
mo li nos, sus viñas y sus igle sias co mu ni ta rias, gentes con las que hu‐ 
bie ron de pac tar abades y obis pos que, como Vítulo y Juan, lle ga ron,
fun da ron y se es ta ble cie ron sobre lo que ya había y no sobre una
"tier ra de nadie" como quie ren hacer ver los car tu la rios, códices y be‐ 
cer ros. De hecho, cuan do el abad Pablo "ad quiere" tier ras para el re‐ 
cién fun da do mo nas te rio de San Martín de Losa, se citan, entre ellas,
siete viñas cer ca nas a To billas, do cu men ta das hacia el 872. Pero no
sólo se habla de viñas, sino tam bién de mo li nos, de he sas y ser nas, es
decir, cam pos de labor y tecnología "apre hen di dos" por haber sido
aban do na dos re cien te mente por sus dueños. En este sen ti do, la
arqueología se hace to tal mente im pres cin dible no sólo para confir‐ 
mar o de sau to ri zar lo que los do cu men tos nos cuen tan, sino tam bién
para ir co no cien do mejor esa parte ocul ta de la his to ria que los do cu‐ 
men tos no nos cuen tan. Y así de ro tun do es el his to ria dor Iñaki G.
Ca mi no cuan do dice que "la ocupación al to me die val de los Cas tros de
Las tra o de las vil lae de Val luer ca y Vil la man ca con quienes el abad
Avito, al fun dar el mo nas te rio de To billas, tuvo que com par tir bienes
públicos a tra vés de su participación en una co mu ni dad de pas tos, es
la prue ba de la exis ten cia pre via de unas al deas que percibían como
pro pio un es pa cio or ga ni za do y ex plo ta do ter ri to rial mente", y que,
por su pues to, nunca habían sido aban do na das.
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Santa María de Val pues ta, sede epi sco pal y cen tro de poder do cu men ta do

desde el año 804

En cual quier caso, sí que hay un hecho consta table en la
documentación, y es el de la generalización del culti vo de la vid por
todo el ter ri to rio, no sólo para sa tis fa cer las ne ce si dades del culto,
sino tam bién las pro pia mente ali men ti cias de aquel los monjes de San
Es te ban de Sal ce do, San Román de To billas o del pro pio mo nas te rio
de Santa María de Val pues ta.

20

En este sen ti do, las actas del be cer ro val pos ta no ofre cen nu me ro sas
citas sobre la vid, y señalan a Al ce do como el prin ci pal cen tro vinícola
de toda la co mar ca, con su mo nas te rio de San tia go a la ca be za. Se gu‐ 
ra mente, la orientación de sus tier ras en la de ra hacia la exposición
solar debió de re sul tar de ci si va en aquel la concentración de mi ma das
cepas. El car tu la rio de Val pues ta men cio na, además, nu me ro sas do‐ 
na ciones de viñas al mo nas te rio por parte de sus fieles, es pe cial‐
mente abun dantes desde el s. XI en ade lante. En la ac tua li dad no hay
una sola viña en toda la co mar ca de Valdegovía.

21
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Igle sia de Santa María en Retes de Tu de la (Art zi nie ga), do cu men ta da por vez

pri me ra en el año 864

Igle sia de Santa María de Tu de la en Art zi nie ga22

Un do cu men to in dis pen sable para la co mar ca del chacolí ala vés es el
que cor res ponde a una donación apa re ci da en el car tu la rio de Val‐ 
pues ta ha cien do re fe ren cia al pue blo de Retes de Tu de la, en Art zi nie‐ 
ga. Corría el año 864 y rei na ba el rey as tu ria no Ordoño I cuan do una
fa mi lia, en ca be za da por El dua ra y sus hijos Fre de nan do, Go des teo,
Gis claua ra, Hanni, Soa rio y Justa, do na ba a la igle sia de Santa María
de Tu de la todos los bienes muebles e in muebles que poseían, es
decir, edi fi cios, man za nos –pom mares–, viñas –vi neas– y tier ras de
sem brar –ter ras sa tio na viles–, "todas cuan tas en este mismo valle ob‐ 
tu vo nues tro padre", el ma ri do de El dua ra ya fal le ci do, quien habría
lle ga do a esta ele va da zona del sur de Art zi nie ga para asen tar su
hogar, allí donde más tarde se levantaría una torre de fen si va para vi‐ 
gi lar y "tu te lar" los pasos de Gor de liz hacia el Valle de Mena y el puer‐ 
to de An gu lo. Pre ci sa mente, aquel la "tu te la" daría luego el nombre a la
población de Retes de Tu de la, cuya igle sia –al borde del pro mon to‐ 
rio–apa rece en posición ex cén tri ca res pec to al caserío.
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Des co no ce mos quién fue el ma ri do de El dua ra, pero sa be mos que no
se tra ta ba de un simple co lo no lle ga do de lejos, sino de un señor de
cier ta im por tan cia que roturó zonas de bosque y ter re nos baldíos
para conver tir los en tier ras de culti vo, donde plan tar ce reales, fru‐ 
tales y cepas de vid. Tam bién edificaría cua dras para el ga na do, un
mo li no y algún tipo de borda muy mo des ta donde aco ger la mo ra da
fa mi liar. Algún tiem po des pués se decidiría a construir una pequeña
igle sia pri va da de di ca da a su pa tro na Santa María, un lugar se gu ro al
que lle var sus diez mos y pagos en es pe cie y del que poder be ne fi‐ 
ciarse más tarde, convir tien do así la obligación contri bu ti va en pro‐ 
ve cho pro pio.

24

Vemos, pues, que el cris tia nis mo se difundió tem pra na mente en la
Tier ra de Ayala, y con él tam bién la cultu ra del vino, acompañando a
una fa mi lia que de algún modo sería "re pre sen tante de una nueva
aris to cra cia, cuyo do mi nio se fun da men ta ba en la posesión de la tier‐ 
ra, en el control de los ins tru men tos y de la mano de obra ne ce sa rias
para ase gu rar su explotación, y en la adquisición de cier tos de re chos
de explotación sobre bienes públicos", en pa la bras de Iñaki G. Ca mi‐ 
no. Re pre sen tantes de grandes pro pie dades que fue ron
generalizándose en el oc ci dente ala vés entre los si glos IX y XI, y que
liderarían el ho ri zonte político en esta tier ra de fron te ra.

25

Igle sia de San Víctor y San tia go de Gar dea en Lau dio26

Otro im por tante do cu men to es el que hace mención al mo nas te rio de
San Víctor y San tia go de Gar dea, esta vez del car tu la rio de San Millán,
en el que se alude a la donación del mismo, con todas sus po se siones,
al mo nas te rio de San Es te ban de Sal ce do el día 5 de mayo del año
964. En este caso los pro ta go nis tas son un tal don Ji me no y su her‐ 
ma na Ma ri na, quienes por pro pia vo lun tad dicen: "conce de mos y
confir ma mos al mo nas te rio de San Es te ban y Santa María de Sal ce do,
en la per so na de su abad Nuño, nues tro mo nas te rio de San Víctor y
San tia go, si tua do en el lugar que de ci mos Gar dea, con sus tier ras,
viñas, mo li nos, man za nares y demás per te nen cias, tanto bienes
muebles como in muebles [...]".
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Er mi ta de Santa Cruz de Gar dea, quizá construi da sobre el mismo solar que ocu pa ra aquel
tem plo al to me die val de San Vic tor y San tia go en el año 964

Tam bién en este caso los pro ta go nis tas son re pre sen tantes de la
clase di ri gente, quienes tra ta ban de apro piarse de los me dios de
producción cam pe si nos y del de re cho sobre los tem plos, concen tran‐ 
do para ello las ren tas que re cau da ban las pequeñas igle sias de las
co mu ni dades al dea nas en unas pocas que es tu vie ran bajo su control.
Toda una reordenación de la red eclesiástica a la que no escapó el
tem plo de San Víctor en la aldea de Gar dea, conver ti do des pués en
er mi ta –acaso en el ac tual em pla za mien to de Santa Cruz–, y bar rio
del ac tual mu ni ci pio de Lau dio, cuya par ro quia de San Pedro
concentraría buena parte de las ren tas per di das por estas otras igle‐ 
sias. Vemos, pues, cómo religión, política y vino iban de la mano,
como partes in di so lubles del nuevo sis te ma de do mi nio señorial, ya
fuera éste laico o eclesiástico.

28
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Igle sia de San Eme te rio y San Ce le do nio de Ta ran co, en el Valle de Mena (Bur gos). Sus viñas
del siglo XII apa re cen fal sa mente da ta das en el año 800

El Valle de Mena29

Hay que men cio nar un do cu men to del car tu la rio de San Millán, fe‐ 
cha do en el año 800, a pesar de ser ra di cal mente apócrifo. Se trata de
un acta de donación y en ella se ase gu ra que hasta este valle llegó el
abad Vítulo con el presbítero Er vi gio y sus se gui dores para fun dar el
mo nas te rio de San Eme te rio y San Ce le do nio de Ta ran co, al que do‐ 
na ron todo su pa tri mo nio tanto mueble como in mueble. El acta pro‐ 
sigue enu me ran do las la bores de aquel abad y de todos cuan tos con
él es ta ban, añadiendo que plan ta ron y edi fi ca ron sus vi vien das y
hórreos, así como bo de gas, pren sas y mo li nos. Tam bién se do ta ron de
huer tos y man za nares, y plan ta ron viñas, ha cien do bueno el texto de
un co no ci do di plo ma ca ro lin gio del siglo IX que decía: Fecit ecle sias et
plan ta vit vi neas. Además, no hay que ol vi dar que en este mismo do‐ 
cu men to se cita por vez pri me ra la pa la bra "cas tilla" para re fe rirse a
ese es pa cio geopolítico na ci do en estas tier ras del norte bur ga lés y
oc ci dente ala vés, de fen di do por cas tillos ro que ros en ca ra ma dos en

30

https://preo.u-bourgogne.fr/territoiresduvin/docannexe/image/1400/img-12.jpg


El cultivo de la vid en la zona del Chacoli Alavés

Licence CC BY 4.0

En el mismo do cu men to apa rece la pa la bra "Cas tilla", consi de ra da hasta no hace mucho
tiem po como pri me ra cita del topónimo

co li nas y des fi la de ros, y que los mu sul manes lla ma ban Al- Quilé, es
decir, "los cas tillos".

Sin em bar go, como bien ha señalado Gon za lo Martín Díez, este do cu‐ 
men to re la ti vo a la fundación de Ta ran co se encontraría entre los 17
di plo mas apócrifos del Car tu la rio de San Millán que pre ten den da‐ 
tarse con an te rio ri dad al año 900, sim ple mente para do tar los de una
au to ri dad fuera de toda duda. Fue re dac ta do a me dia dos del siglo XII
y, al igual que el resto de su serie, in curre en graves ana cro nis mos
que lo convier ten en paradigmático. Pre ci sa mente, es la am pli tud de
las he re dades do na das en este falso di plo ma del año 800, el in di cio
más claro de su in ve ro si mi li tud, unas he re dades que en rea li dad sí
que exis tie ron y fue ron efec ti va mente do na das con el pro pio mo nas‐ 
te rio, solo que más de 300 años des pués de lo que su fecha dice. Así
pues, no po de mos ase gu rar al día de hoy si exis tie ron viñas en el Valle
de Mena con an te rio ri dad al siglo XII, mo men to a par tir del cual sí
po de mos tener se gu ri dad plena de ello, tal y como apa rece ci ta do en
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Ca pi teles románicos de la igle sia de Siones, en el Valle de Mena, con representación de
vides car ga das de uva

el men cio na do di plo ma y en la talla de un pre cio so ca pi tel de la igle‐ 
sia románica de Santa María de Siones, una de las joyas del valle,
donde puede verse una cepa re bo sante de ra ci mos de uva.

Aquel hombre recio, adus to y su fri do del me dioe vo, hubo de com po‐ 
nér se las para lo grar que esa misma cepa re pre sen ta da en Siones,
amante del calor mediterráneo, ar rai ga ra con éxito en los húmedos y
sombríos ter re nos del norte pe nin su lar, re sis tien do a los lar gos días
de llu via, a los hie los del in vier no y a la va po ro sa nie bla de los ma ci zos
montañosos. Un hombre duro y rudo, pero a la vez manso y te me ro so
de Dios, que aprendía a go ber nar la nave de la sub sis ten cia a fuer za
de caer una y mil veces en la en fan ga da mi se ria de su tiem po. Sin
duda al gu na tuvo que ser pa ciente y bon da do so para ofre cer a la vid
todo el amor y el cui da do que ne ce si ta ba para dar su fruto, bus can do
la ca li dez del sol en la de ras orien ta das al sur, en pos de esa ti bie za y
luz que el norte húmedo y sombrío ne ga ba con cru de za.

32
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LA DOCUMENTACIÓN
HISTÓRICA ENTRE LOS SI GLOS
XV Y XIX
Y si te ne mos do cu men ta da la pre sen cia de viñas en la Alta Edad
Media, es lógico pen sar en una conti nui dad e in clu so au men to de la
producción du rante la Plena y Baja Edad Media. Por ello, un capítulo
aparte me re cen las or de nan zas mu ni ci pales, dic ta das por las au to ri‐ 
dades del lugar para re gla men tar de ma ne ra ofi cial todas aquel las ac‐ 
ti vi dades económicas y co mer ciales, además de re gu lar otros as pec‐ 
tos so ciales y políticos de la gestión ciu da da na. De esta forma, tam‐ 
bién se ponía orden en el abas te ci mien to de la villa, en la en tra da y
venta de todo pro duc to autóctono y foráneo, con el fin de pro te ger lo
pro pio y evi tar po sibles abu sos y malos usos.

33

Vea mos so me ra mente lo que para la co mar ca del chacolí ala vés y del
Alto Nervión nos tie nen re ser va das al gu nas de las or de nan zas mu ni‐ 
ci pales de que dis po ne mos, tan tem pra nas como éstas re fe ri das a
Orduña y da ta das en el año 1499. En ellas, ante la conti nua lle ga da de
vino foráneo pro ce dente de La Rioja y Cas tilla a las ta ber nas de la ciu‐ 
dad, dic ta mi nan que se cas tigue a todo aquel que, in cum plien do la
norma, in tro du je ra vino o sidra de otras zonas mien tras lo hu bie ra de
la pro pia co se cha. Una reglamentación pro tec cio nis ta que tam bién
en con tra mos en las or de nan zas mu ni ci pales de Art zi nie ga de 1494, en
las que ya se re gu la ba el co mer cio y venta de vino de la villa.

34

Siglo XVI

Sin salir del ámbito de Orduña, con el cam bio de siglo en con tra mos
otras or de nan zas, esta vez fe cha das en 1569, y en las que nos dan
cuen ta de la obli ga to rie dad para todas las al deas de su jurisdicción
con más de doce ve ci nos de tener una ta ber na que pro vea de vino
mien tras hu biere "de la co se cha de esta dicha Ciu dad", es decir, de los
viñedos que había en su tér mi no mu ni ci pal., lo que in vi ta a pen sar en
la pre sen cia deque tam bién con an te rio ri dad al año de 1499, en que se
fe chan las pri me ras or de nan zas, haya ha bi do viñas en el en tor no de
Orduña y sus al deas y, por qué no, de las de Ar ras ta ria.

35



El cultivo de la vid en la zona del Chacoli Alavés

Licence CC BY 4.0

Vista del am plio valle de Orduña y Ar ras ta ria

Tam bién el Ar chi vo Mu ni ci pal de Ares pal dit za nos ofrece
información, esta vez de 1568, re fe rente a la cus to dia y guar da de
viñas y fru tales, es ta ble cien do una serie de de cre tos para pro te ger las
plan ta ciones muy si mi lares a las me di das adop ta das por otras or de‐ 
nan zas ve ci nas. En el mismo ar chi vo hay un do cu men to de 1572 en el
que se or de nan em bar gos por haber ven di do "vino verde" sin per mi‐ 
so, es decir, el vino pro pio todavía sin ma du rar y no apto para el
consu mo.
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Por ta da del Libro de De cre tos de 1623 donde apa rece la pa la bra cha co lin (Ar chi vo
Histórico de Ares pal dit za, en Ayala)

Siglo XVII

Y no son pocas las re fe ren cias ha bi das en el ar chi vo de Ares pal dit za
sobre el vino, tanto el "de la tier ra" como el im por ta do desde las viñas
rio ja nas y que tanto gus ta ba a nues tros an te pa sa dos. El do cu men to
tiene fecha de 1 de no viembre del año 1623 y re fle ja una disposición
sobre la venta de vino, fi jan do el pre cio tanto del vino viejo como del
nuevo y, a su vez, del pro pio de la tier ra, es decir, el chacolí. Que "el
vino de la co se cha chacolín se benda por veinte y qua tro maravedís a
vista del al calde de cada cua drilla" manda la disposición, y nunca
antes había apa re ci do el vino de la tier ra es cri to con este nombre, ya
que se trata de la pri me ra cita en toda la co mar ca del chacolí ala vés,
casi cien años más tardía que la pri me ra cita de la his to ria hasta el
mo men to, lo ca li za da en el Ar chi vo de la Real Chancillería de Val la do‐ 
lid con fecha de 1520, en cuya sen ten cia se falla en favor de una ta ‐
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El "vino de la co se cha cha co lin" es la pri me ra cita del tér mi no chacolí para el ter ri to rio de
Ayala, da ta da en 1/11/1623 (Ar chi vo Histórico de Ares pal dit za, en Ayala)

ber ne ra de Er ren te ria que re cla ma ba un di ne ro por el consu mo de
"las tres pipas y media de chacolín".

No te ne mos la misma suerte para el caso de Art zi nie ga, en cuya or de‐ 
nan za de 1615 –la cual no deja lugar a dudas sobre la im por tan cia del
vino de la tier ra en la economía de la villa y sus al deas– no apa rece
es cri ta como tal la co di cia da pa la bra chacolín. Sin em bar go, es ta mos
ante una or de nan za muy rica en dis po si ciones orien ta das a re gu lar el
co mer cio y la venta de vino en el pro pio núcleo ur ba no. Así, lee mos
cómo se obli ga ba a cada pro duc tor ven der tanta can ti dad de vino
como la que hu bie ra en cu ba do, y no más, evi tan do así que "nin gu no
meta vino de fuera en esta villa" y que "a los ve ci nos de fuera no se les
dé suerte para ven der su vino, ni les dejen lle var la uva".

38

Y el celo del go bier no mu ni ci pal en lo concer niente al vino foráneo se
ve cla ra mente en el capítulo 86, donde se dice cla ra mente que aquel
mu la te ro o me so ne ro que me tie ra vino "de fuera de esta villa sea obli‐ 
ga do a sa car lo de ella otro día si guiente, sin ven der nada". El mismo
in ter és pro tec cio nis ta tenía un pos te rior de cre to de 1641, pro hi bien‐ 
do ex pre sa mente la en tra da en la villa de man za na para hacer sidra o
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El pi sa do tra di cio nal de la uva debió ser práctica ha bi tual junto al pren sa do para ex tra er el
mosto

sidra hecha, por el daño que pu die ra oca sio nar en el vino pro pio de la
co se cha de la tier ra. Esta constante vuelve a verse en otro de cre to de
1675, que tam bién prohibía la en tra da de vino en la villa mien tras en
ella hu biese vino de su co se cha, ame na zan do con la confiscación del
pro duc to y una multa de doce reales. Y es que Art zi nie ga, como otras
vil las, se dotó de im por tantes mer ca dos co mar cales y fe rias a las que
acudían mu la te ros con pro duc tos de lo más va rio pin to, a la vez que
procuró la protección de los pro duc tos pro pios con or de nan zas y
leyes que conti nua mente se iban re vi san do y ade cuan do.

Y en un 16 de mayo de 1681, y en Bil bao, se fecha un in ven ta rio sobre
la producción agrícola del vino del país en Biz kaia, en la que se men‐ 
cio na la pa la bra chacolí junto a la im por tan cia que tenía este caldo en
va rias lo ca li dades del Señorío, sien do Orduña una de ellas: "En todos
los puer tos de la zona marítima, Ciu dad de Orduña, y villa de Bal ma‐ 
se da, como pa rajes tem pla dos, hay viñedos y par rales que pro du cen
anual mente unas cinco mil pipas de a 24 cántaras de vino chacolí".
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Ra ci mos de uva blan ca co no ci da como "Hon dar ri bi Zuri"

Estas pipas o can dio tas eran una es pe cie de tonel o bar ri ca para el al‐ 
ma ce na mien to y trans porte de vino, mien tras la cántara, uti li za da hoy
día, es una me di da de ca pa ci dad equi va lente a ocho azumbres, es
decir, 16 li tros. Por lo tanto, es ta mos ha blan do de unos 384 li tros por
cada pipa, o lo que es lo mismo, 1.920.000 li tros de vino chacolí co se‐ 
cha do para el ter ri to rio vizcaíno, ci fras real mente asom bro sas si las
com pa ra mos con las ac tuales.

Pero, a pesar de los datos, parecía no gus tar de ma sia do al clero nues‐ 
tro "ácido" vino, por lo menos a la alta jerarquía, ya que corría el año
de 1698 cuan do Pedro de Lepe, a la sazón obis po de Ca la hor ra y La
Cal za da, prohibió de ma ne ra ri gu ro sa que se uti li za ra vino de chacolí
en las consa gra ciones de su obis pa do.

41

Siglo XVIII

Es in egable que el chacolí se hal la ba bien pre sente en el agro vasco- 
atlántico del siglo XVIII, como tam bién es justo re co no cer la mayor
es ti ma en que eran te ni dos los cal dos im por ta dos de fuera, sobre
todo los tin tos de La Rioja y, es pe cial mente, los de Na var rete, Ce ni ce ‐
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ro y Fuen mayor. A este res pec to, es su fi cien te mente acla ra to ria una
cita do cu men tal apa re ci da en la villa de Amur rio a fines del siglo
XVIII, donde las pre fe ren cias hacia los vinos de fuera es ta ban tan ex‐ 
ten di das entre la población, que las au to ri dades mu ni ci pales se ven,
de al gu na ma ne ra, obli ga das a per mi tir el consu mo de cal dos
foráneos du rante "los días de Na vi dad y Pas quas de Na vi dad se ha de
dar bino cla rete de la Rioja a todas las per so nas que lo gus ta sen", a
pesar de que dar todavía para estas señaladas fe chas buena parte del
chacolí pro du ci do en Amur rio. Este re la jo navideño en las ha bi tuales
me di das de protección hacia el vino pro pio hace pen sar que el gusto
por la ca li dad caía del lado rio ja no, cuyo "bino cla rete" go za ba de
mayor pres ti gio en las mesas de Amur rio.

En el ar chi vo de la Real Aca de mia de la His to ria, en un do cu men to de
1770 sobre la Tier ra de Ayala apa re cen ci ta dos los valles de Ar ras ta ria
y Lau dio –nin gu no de ellos, cu rio sa mente, per te ne ciente a la men cio‐ 
na da Tier ra de Ayala en un sen ti do histórico– en relación a una
petición que hacen para que dar exen tos de un nuevo im pues to de
dos maravedíes por cada azumbre de vino. Jus ti fi can su de man da en
que el chacolí pro du ci do en su ter ri to rio no me rece ni ser lla ma do
vino: "este licor, por su de bi li dad, aci dez y nin gu na re sis ten cia y sus‐ 
tan cia para conser var lo, se conceptúa no por vino pero por una es pe‐ 
cie de be bi da poco más que sidra". Sin duda, una ar gu cia es gri mi da
para li brarse del pago, pero que no de be mos tomar en cuen ta para
medir la ca li dad de aquel chacolín pro du ci do en nues tros valles.

43

Es Orduña, no obs tante, el mu ni ci pio que más información apor ta en
este siglo gra cias al nuevo or de na mien to mu ni ci pal ba sa do en las
Reales Or de nan zas de la Muy Noble y Muy Leal Ciu dad de Orduña,
confir ma das por Su Ma jes tad Car los III y Señores del Real y Su pre mo
Conse jo de Cas tilla, en fecha de 11 de agos to de 1789, con el fin de pro‐ 
te ger los culti vos de viñas y el chacolí de la ciu dad frente a la abun‐ 
dan cia de vinos tin tos y cla retes de La Rioja y Cas tilla. Por lo tanto "se
or de na y manda que nin gu na per so na sea osada a in tro du cir vino cla‐ 
rete, chacolí, ni otro cua les quie ra gé ne ro de fuera de la jurisdicción
sin que pre ce da li cen cia por es cri to del Re gi dor se ma ne ro, se pese en
el peso real y pague los de re chos reales de Ar bi trios e im pues tos".

44

El título 64 del or de na mien to dis pone sobre la venta de vino chacolí,
el cui da do de los viñedos y las fe chas de ven di mia entre otras cosas.
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Chu zos del siglo XVIII. Estos eran palos ar ma dos con pin chos de hier ro que uti li za ban los
guar das de viña o cus tie ros para de fen derse de los la drones de uva

Al pa re cer, debía ser bas tante ha bi tual el robo de uva, por lo que no
dudan en re gu lar la contratación de guar das de viña para evi tar que
"se co me tan hur tos de uva", pro hi bien do, además, la en tra da a los
viñedos a cual quier per so na ajena a los mis mos bajo ningún pre tex to,
hasta que no concluye ra el período de la ven di mia. Podríamos pen sar
que el celo de las au to ri dades sobre el viñedo era un tanto exa ge ra do,
pero los des manes eran tales que, in clu so se habían dado casos de
"per so nas que van a las viñas, y des ce pan parte de ellas para condu‐ 
cir lo a sus casas y que mar las en sus fo gares".

Todo debía estar per fec ta mente re gu la do por la au to ri dad, máxime
cuan do se tra ta ba de un pro duc to tan al ta mente ren table para la
economía de la ciu dad en ge ne ral y las arcas mu ni ci pales en par ti cu‐ 
lar. Por lo tanto, era lógico pen sar que que da ra "a elección del Ayun‐ 
ta mien to es ta ble cer el tiem po de ven di mia ha cién do la pu bli car y pre‐ 
go nar con dos días de anticipación para que los co se che ros pre pa ren
lo ne ce sa rio". Y co no ce mos la exis ten cia de al menos dos o más va rie ‐
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Her ra mien ta del siglo XIX uti li za da para podar los viñedos y par rales

dades de uva, con di fe rentes mo men tos de maduración, por lo que
será nue va mente el ayun ta mien to quien "dis pon ga una o más ven di‐ 
mias (...) sin le van tar los guar das, sino que sigan guar dan do hasta que
en todo se haga la última ven di mia", pro hi bien do "el que nadie entre a
ven di miar sino en los tiem pos y cuan do lo or de nare el Ayun ta mien to".

Aquel la Orduña de hace 200, 300 ó 400 años tendría mu chas se me‐ 
jan zas con los ac tuales núcleos vi na te ros de la Rioja Ala ve sa. Y no
serían unos pocos pro duc tores de chacolí como ocurre hoy, cuya
labor ape nas se deja notar en el acon te cer dia rio de la ciu dad, sino
mu chas de ce nas de ellos, pro pie ta rios y tra ba ja dores de todo tipo,
cuya ac ti vi dad en tiem po de ven di mia in un da ba de aro mas y uten si‐ 
lios de tra ba jo todo el casco ur ba no que co no ce mos, y que el ayun ta‐ 
mien to se vio obli ga do a re gu lar: "Las cubas, bar riles, com por tas, y
cuan to fuere ne ce sa rio lim piar, y po nerse a secar para la ven di mia y
fuera de ellas, no se pue dan dejar entre calles y otro paso público;
sino que pre ci sa mente luego de la var las se han de co lo car de ba jo de
los so por tales en pa raje que no im pi da el mismo paso".
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Vista de la ciu dad de Orduña y valle de Ar ras ta ria, en la ca be ce ra del río Nervión

Si un pro duc to como el chacolí era tan im por tante como para re gu‐ 
lar lo en todas sus dis tin tas fases, es lógico pen sar que el go bier no
mu ni ci pal or ga ni za ra, igual mente, la venta y co mer cio del mismo, ya
que era en este pro ce so cuan do más fraude se podía co me ter. Por
todo ello, "nadie podrá en trar uva, mosto, ni vino, de su je tos de fuera
de la Ciu dad (...) para ven der lo con su vino pena de co mi so del pro pio
vino (...) para im pe dir de este modo los gravísimos per jui cios de la
Ciu dad".

48

Del mismo modo y preo cu pa das por la ca li dad del vino, las au to ri‐ 
dades lo de ja ban bien claro: "El Ayun ta mien to celará con par ti cu lar
cui da do (...) que el vino que se ven die ra sea de la ca li dad y bon dad
que se re quiere, mandándolo cer rar o va ciar, castigándolo con rigor a
quien contra vi niese". De hecho, las Jun tas Ge ne rales de Biz kaia acos‐ 
tum bra ban a nom brar síndicos en car ga dos de exa mi nar los vinos de
chacolí des ti na dos a la venta, con el fin de de cla rar los "po tables" y
acre di tar los para el consu mo.

49

La se ve ra legislación no permitía que se es ca pa ra a su control ningún
pro ce so en torno al vino, ni si quie ra el de las fe chas en que debía po‐
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nerse a la venta. Así, "se prohíbe el que nadie pueda ven der lo hasta
que se haga la pos tu ra", es decir, el pre cio que se apli ca ba a los pro‐ 
duc tos co mes tibles de los abas tos públicos, para ase gu rarse de que el
nuevo vino es tu viese "en sazón y bien co ci do", apto para el consu mo y
no "en un tono per ju di cial a la salud pública". No en vano, las ci ta das
or de nan zas se habían re dac ta do en el mismo año en que la
Revolución Fran ce sa ponía patas ar ri ba todo el orden es ta ble ci do
hasta en tonces, es ce na rio de reyes ab so lu tis tas y nobles pri vi le gia dos
que habían es ti ra do el An ti guo Ré gi men hasta el límite. Corrían, por
tanto, aires de mo der ni dad hen chi dos por las nue vas ideas ema na das
de la Ilustración, donde ya no valía cual quier cosa y los go bier nos
mu ni ci pales tenían el deber de ase gu rar el orden público, velar por la
salud e hi giene de sus ciu da da nos y ase gu rar el abas te ci mien to de sus
vil las, además de es ta ble cer, como hemos visto, los pre cios a todos
los pro duc tos co mes tibles de los abas tos públicos, con el fin de evi tar
cual quier tipo de al te ra ciones y pi ca res cas. Así, lee mos que "La pos‐ 
tu ra del vino chacolí de la co se cha de esta Ciu dad la hará el Ayun ta‐ 
mien to el día de San Martín Obis po once de no viembre de cada año,
comenzándose a ven der al día si guiente li bre mente por quien qui‐ 
siere hasta el día de Santa Lucía trece de di ciembre del mes si guiente,
desde el cual tiem po cesará la li ber tad empezándose a ven der por
tan das con ar re glo a la cos tumbre, esto es, ha cien do lista y asien to de
todos los co se che ros y echan do suertes el Ayun ta mien to, así hasta
concluir todo el vino".
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Grifo de odre o pel le jo de vino, uti li za do tanto para su trans porte como al ma ce na mien to

Esta obligación de ven der el chacolí por tan das originó cuan tio sas
dis pu tas entre las nu me ro sas ins ti tu ciones eclesiásticas exis tentes en
Orduña y el poder mu ni ci pal, ya que los re li gio sos se creían exen tos
de esta y otras dis po si ciones de bi do a su par ti cu lar fuero y, por tanto,
libres para co mer ciar a su an to jo con sus bar ri cas lle nas de vino.

51

El sis te ma de tan das era una práctica ge ne ra li za da en la casi to ta li dad
de los mu ni ci pios vas cos pro duc tores de chacolí, y se hacía cada año,
una vez aca ba das las ta reas de elaboración del caldo. Para ello, todos
los vi ti cul tores del mismo mu ni ci pio tenían el deber de acu dir a su
ayun ta mien to donde, además de fi jarse el pre cio de venta del vino, se
establecía el orden de sa li da al mer ca do de cada cuba o bar ril de
chacolí, para lo cual se nu me ra ban de bi da mente y se las apli ca ba el
sello mu ni ci pal. Una vez rea li za do el trámite lle ga ba el turno de
suerte, que decidía, en tan das de a dos, qué bar ri cas se ponían a la
venta en pri mer lugar, cuales en se gun do, en ter ce ro y así su ce si va‐ 
mente hasta ago tar las exis ten cias. Era un sis te ma lim pio en el que la
suerte decidía, y nunca sa ca ban a la venta una nueva tanda hasta no
haber ago ta do las dos cubas pre ce dentes.
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Vista de Orduña y valle de Ar ras ta ria, en el Alto Nervión, zona tra di cio nal de

culti vo de viñas para chacolí

No quedaría com ple to este capítulo sobre el viñedo de la ciu dad
vizcaína sin men cio nar a José An to nio de Ar mo na y Murga, hu ma nis ta
e ilus tra do na ci do en Ares pal dit za en 1726, aunque de raíces
orduñesas, y cor re gi dor de la villa de Ma drid. Dejó es cri tas unas
Apun ta ciones históricas y geográficas de la antigüedad, nombre y pri‐ 
vi le gios de la Ciu dad de Orduña, fe cha das en la ca pi tal del reino el 29
de abril de 1789, tres años antes de su muerte, y puede de cirse de
ellas que consti tuyen un gran tra ba jo re co pi la to rio de his to ria local,
en el que además in cluye un plano de la ciu dad donde se re coge de
ma ne ra gráfica, entre otros culti vos, el am plio es pa cio ocu pa do por
las viñas.

53

Siglo XIX

Pero vol va mos a Lau dio, casi 900 años des pués de aquel la cita do cu‐ 
men tal del siglo X re fe rente a la igle sia de San Víctor y San tia go de
Gar dea. Nos en con tra mos en el último ter cio del siglo XIX, y todavía
consta ta mos la pre sen cia de 965 áreas de viñedo en producción en
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Caserío Ugarte, en Oroz ko, cen tro de producción cha co li ne ra y es ta ble ci mien to ta ber na rio.
La fotografía de 1940 do cu men ta los viñedos que más tarde fue ron sus ti tui dos por pinos

todo el valle, 368 de las cuales correspondían al Mar qués de Ur qui jo,
mien tras que las 597 áreas res tantes se repartían entre otros ca torce
pro pie ta rios, pequeños pro duc tores para el consu mo pro pio del
caserío, si bien, al gu nos conseguían ex ce dentes que sa ca ban a la
venta para abas te cer a par ti cu lares y ta ber nas de la zona.

Poco se es pe ra ban aquel los cha co li ne ros y vi na te ros en ge ne ral lo
que se les venía en ci ma en forma de mor tales en fer me dades para sus
viñedos y par rales, tres grandes pla gas que aso la ron el campo eu ro‐ 
peo y ame ri ca no, dando carácter in ter na cio nal a una des gra cia contra
la que ape nas pu die ron lu char los go bier nos. Es ta mos ha blan do de las
en fer me dades del oi dium, la fi loxe ra y el mil diu, so bra da mente tra ta‐ 
das en li bros es pe cia li za dos y tra ba jos de investigación di ver sos, por
lo que no en tra re mos en ello.

55

Sea como fuere, las men cio na das en fer me dades re du je ron consi de ra‐ 
ble mente el viñedo en todo el ter ri to rio vasco, y en lo que a la zona
del chacolí ala vés res pec ta, pasó de las 550 hectáreas que se culti va‐ 
ban en estas tier ras todavía en 1877, a las poco más de cien que que‐ 
da ron en lu gares apar ta dos y her mé ti cos de nues tra in trin ca da
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geografía. Y los datos no fue ron más alen ta dores en otros ter ri to rios,
pues las 12.985 hectáreas de viñedo que había en 1889 en la Rioja Ala‐ 
ve sa se re du je ron a 327. Una des gra cia ge ne ra li za da en toda Eu ro pa
que, sin em bar go, no consiguió aca bar con el viñedo.

Efec ti va mente, fue el tesón de al gu nas per so nas que no qui sie ron
ren dirse el que sirvió de re vul si vo para conti nuar con una tradición
vitivinícola mi le na ria, si bien un tanto ador me ci da, hasta las
postrimerías del siglo XX, mo men to en que de nuevo ha re sur gi do
como un pro duc to de ex tra or di na ria fuer za y ca li dad en los cinco
mu ni ci pios que in te gran la D. O. Chacolí de Álava. Al gu nos de aquel los
viñedos re lic tos, su per vi vientes de pla gas y en fer me dades, se do cu‐ 
men tan me diante los tes ti mo nios orales de la gente de edad avan za da
en buena parte de nues tros pue blos, y casi siempre aso cia dos a vie jos
caseríos que hacían las veces de ta ber na, a me nu do con un bola-toki
ado sa do o construi do en el en tor no de la explotación. Eran los
chacolís, oasis de tran qui li dad donde tomar una jarra del vino de la
tier ra, donde echar una ti ra da de bolos, y donde can tar y me ren dar a
la som bra de las par ras.

57

Tam bién en la cer ca na ciu dad de Orduña se la men ta ba el se cre ta rio
del ayun ta mien to, porque "las viñas pa de cen desde hace cua tro años
la en fer me dad del oidium- tuqueri, de suerte que es casi nula la co se‐ 
cha de vino chacolí, y el total de te rio ro de las cepas". La cita cor res‐ 
ponde a un 30 de junio de 1856, mo men to en que se fecha el in ven ta‐ 
rio de acon te ci mien tos guar da do en la bola de la ve le ta si tua da en el
cumbre de la igle sia de Santa María, y cuyos se cre tos sólo se ai rean
una vez cada cien años.

58

Siglo XX

Hemos ha bla do ya sobre la fi gu ra de los guar das de viña cuan do
hacíamos re fe ren cia a las or de nan zas del siglo XVIII en la Ciu dad de
Orduña, pero nos sor prende que apa rez can citas en torno a ellos en
un mo men to tan cer ca no a nues tro tiem po como es el in icio del siglo
XX, una vez pa sa das las pla gas. El do cu men to es del ar chi vo de la Villa
de Art zi nie ga, un mu ni ci pio con re fe ren cias a las viñas de su tér mi no
–no ol vi de mos el caso de la igle sia de Santa María, en Retes de Tu de‐ 
la– desde el año 864.

59
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Plano de la villa me die val de Art zi nie ga, donde se re fle ja la ubicación de la bo de ga
subterránea del pa la cio bar ro co Nor za ga rai

Así, en sesión or di na ria ce le bra da en sep tiembre de 1901 en la sala
consis to rial de la ci ta da villa, con los conce jales y el al calde reu ni dos,
se acuer da por una ni mi dad "el nom bra mien to de guar das del campo y
de las viñas a D. Fran cis co Isus ki za y a D. Ger va sio Lar gatxa, con el
suel do de una pe se ta y se ten ta y cinco cén ti mos cada uno". En marzo
de 1902 el al calde apro ve cha otra sesión or di na ria de la corporación
para dar a co no cer una cir cu lar en via da desde la Diputación Pro vin‐ 
cial de Álava en re fe ren cia a la constitución y formación de un cuer po
de "Guardería Fru tal" en Art zi nie ga, de man dan do contestación a una
serie de cues tiones que pre ci san ser acla ra das sobre di chos guar das,
forma de tra ba jo, tiem po de dedicación al mismo y suel do es ti pu la do.
En el curso de la misma sesión se acuer da por una ni mi dad contes tar
a los re que ri mien tos de la Excelentísima Diputación, di cien do que
"este Ayun ta mien to viene nom bran do dos ve ci nos de guar das de
viñas y del campo, por el tiem po en que sa zo na el chacolí y demás
fru tos del campo".

60

Sin em bar go, y a pesar de lo ex pues to, el tiem po do ra do del chacolí
había pa sa do, sobre todo tras el de sastre oca sio na do por las en fer‐ 
me dades y pla gas ya men cio na das. La mayor parte del viñedo había
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sido ar ran ca do y sus ti tui do por otro tipo de culti vos, entre los que el
ce real se lle va ba la mayor parte de aquel suelo agrícola. Tan sólo al‐ 
gu na viña ais la da y las nue vas plan ta ciones rea li za das con por tain jer‐ 
tos ame ri ca nos re sis tentes a la plaga, habían lo gra do salir ade lante en
medio de la desazón ge ne ra li za da.

DOCUMENTACIÓN
PERIODÍSTICA Y LI TE RA RIA
Se trata de citas di ver sas pro ce dentes de au tores que, o bien eran
via je ros cir cuns tan ciales, hombres de cien cia, per io dis tas de guer ra –
los co no ce mos desde las Guer ras Car lis tas (1833-1876)–, o ex ce lentes
li te ra tos de los si glos XIX y XX, los cuales ejer cie ron de ver da de ros
cro nis tas de su tiem po.

62

El pri me ro en vi si tar nos fue Willian Bowles, como conse cuen cia de un
largo per iplo que le llevó a re cor rer la España del siglo XVIII. Este via‐ 
je ro y geógrafo ir lan dés publicó un libro ti tu la do Introducción a la
His to ria Na tu ral y a la Geografía Física de España (1775), dos de cuyas
páginas dedicó ple na mente a ha blar sobre los viñedos y el chacolí, re‐ 
sul ta do de su paso por el ter ri to rio vizcaíno.
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Las viñas y em par ra dos de uva para chacolí apa re cen ci ta dos por li te ra tos, per io dis tas y
geógrafos desde el siglo XVIII

De Joaquín José de Lan da zu ri y Ro ma rate (Vitoria- Gasteiz 1730-1805)
ci ta re mos su nunca bien apre cia da contribución a la his to ria de los
ter ri to rios vas cos, es pe cial mente la re fe ri da a Álava en sus Com pen‐ 
dios históricos de la ciu dad y vil las de la M.N. y M.L. pro vin cia de Álava,
pu bli ca da en 1798. En el capítulo II del mismo libro apa rece una ex‐ 
ten sa re fe ren cia a la villa de Art zi nie ga: "Pro duce el ter re no de Ar ce‐ 
nie ga Trigo, maiz, Ce va da, Viñeos (viñedos), y otras mieses: de li ca dos
fru tos de todo ge ne ro en los Ar boles, y vino, que lla man el Cha co li, de
muy buena ca li dad para la mayor parte del año".

64

La si guiente cita nos sitúa en la pri me ra guer ra car lis ta y en 1835, año
en que en tra ron a la península unos cuan tos miles de sol da dos vo lun‐ 
ta rios británicos con el fin de ayu dar a las tro pas isa be li nas contra el
mo vi mien to que apoya ba a Don Car los, her ma no de Fer nan do VII y
as pi rante al trono español. Con aquel los mi li tares habían lle ga do per‐ 
io dis tas que, como John Moore, en via ba sus crónicas de guer ra al
periódico para el que tra ba ja ba. Así, de su paso por Amur rio en 1838
nos dejó al gu nos co men ta rios in ter esantes re co gi dos en el libro Via‐ 
je ros in gleses del siglo XIX, donde des cribe que "hay un gran número
de caseríos o pequeñas casas de campo con am plias te chumbres de
es ti lo suizo; las par ras cu bren las blan cas pa redes y dan som bra a las
ven ta nas (...)".
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El per io dis ta, es cri tor y via je ro catalán Joan Mañé i Fla quer visitó
nues tras tier ras en el siglo XIX y puso por es cri to sus im pre siones en
una obra que tituló El oasis: viaje al país de los fue ros, pu bli ca da en
1879. En ella hace una ex ten sa re fe ren cia a Lau dio, donde se pro duce
"bas tante can ti dad de trigo, ce ba da, maíz, y otras se millas y árboles
fru tales de di fe rentes es pe cies y vino. El chacolí (vino del país) que se
pro duce en Llo dio es el más es ti ma do de Viz caya".

66

El ilustre his to ria dor y es cri tor ala vés Ri car do Be cer ro de Ben goa
(1845-1902) se acercó de vi si ta en el ve ra no de 1876 a la Tier ra de
Ayala, em plean do el tren como medio de trans porte. Sus im pre siones
de viaje las publicó en Des crip ciones de Álava, pu bli ca do en el año
1880, donde ha bla ba del bar rio Aretxon do de Amur rio "con cu rio sas
casas de la bran za ador na das con los par rales de chacolí". Y más ade‐ 
lante se refería al mismo mu ni ci pio como un lugar que "pro duce re‐ 
gu lar co se cha de ce reales, mucho maíz y le gumbres, abun dantes
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Uvas para elaboración de chacolí do més ti co en un em par ra do de Ayala

castañas y ex ce lente chacolí, cuya plantación y explotación va en au‐ 
men to".

Be ni to Pérez Galdós, el gran no ve lis ta decimonónico, bien co no ci do
por sus Epi so dios Na cio nales, hace mención, pre ci sa mente en ellos, a
la lo ca li dad de Amur rio. La cita es de 1889 y apa rece en el capítulo
de no mi na do Ver ga ra, en mar ca do tam bién en la contien da car lis ta. En
una de las es ce nas, don Be ni to cita a va rios de los ofi ciales pro ta go‐ 
nis tas en ani ma da conversación y "en tre te nien do los ocios con his to‐ 
rias pi cantes y li ba ciones de chacolí".

68

José Ma di na bei tia, además de párroco de Amur rio fue un in te lec tual
que supo co or di nar todo un tra ba jo en ci clo pé di co sobre el mu ni ci pio
en el que desempeñaba su cargo. El libro de Amur rio vio la luz en
1932, y en él nos ha bla ba de "fru tales y viñedos" para añadir "hoy éstos
de sa pa re ci dos", una información de pri me ra mano en la que nos da
cuen ta del final de la producción cha co li ne ra en un Amur rio sin viñas
hacia los años 30 del siglo XX, pro ba ble mente dañadas por las pla gas
de fi nales del s. XIX. De hecho, al final del libro vuelve a citar los pro‐
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duc tos agrícolas que se re co gen en Amur rio y, entre ellos, no apa rece
la más mínima mención a viñas, par rales o uvas.

Fi nal mente, es todo un honor poder gozar de las des crip ciones de
don Pío Ba ro ja a su paso por nues tra tier ra en 1953, un iti ne ra rio de
vi si ta que se in cluye entre los capítulos de su libro El País Vasco.
Tam bién en esta ocasión fue el tren el medio de locomoción ele gi do
por el ilustre es cri tor, des cri bién do nos desde su asien to el pai saje que
ve "entre viñas y no gales".

70

DOCUMENTACIÓN TOPONÍMICA
En la mayor parte de los pue blos in clui dos en el ter ri to rio que ocupa
la Denominación de Ori gen Chacolí de Álava, así como en otros cer‐ 
ca nos de la ve ci na Biz kaia, al gu nas de las an ti guas he re dades, de di ca‐ 
das hoy mayo ri ta ria mente a pas ti zal y pinar, conser van todavía sus
vie jos nombres de lugar que de la tan an te riores prácticas agrícolas re‐ 
la cio na das con la vi ti cul tu ra. Topónimos fre cuentes como La Viña o
Las Viñas, El Par ral o Los Par rales, Viña Vieja, Soviñas, Mendibiña,
Matxue ta, Mas ku ri bai, Mas ton do, Ar dan za... pro ce den tanto del cas‐ 
tel la no como del eus ke ra, y podrían ha berse ori gi na do a lo largo de
los si glos XIX y XX para de si gnar aquel las par ce las en las que habían
per du ra do viñas, si bien ya de ma ne ra re si dual y en medio de otro
tipo de culti vos más ge ne ra li za dos. De hecho, la documentación de
los si glos XVII y XVIII men cio na nu me ro sas he re dades en las que
hubo viñedo, pero cuyos topónimos –So la sha zas, Soel cam po, So cor‐ 
ral, La Or ma za o So toiel–, no re fle jan para nada la exis ten cia de dicho
culti vo. Se gu ra mente, porque en los tiem pos en que el viñedo cubría
una gran extensión, no sería fun cio nal el em pleo de tér mi nos como
La Viña o El Parral para de si gnar viñedos en medio de un agro, pre ci‐ 
sa mente, con abun dan cia de vides y em par ra dos.

71



El cultivo de la vid en la zona del Chacoli Alavés

Licence CC BY 4.0

"El vino de la tier ra cha co lin" en un do cu men to fe cha do el 1 de di ciembre de 1623, den tro
del Libro de De cre tos del Ar chi vo Histórico de Ares pal dit za (Ayala)

La investigación de ca tas tros y li bros de cuen tas se hace in dis pen‐ 
sable para re cu pe rar parte de la to po ni mia an ti gua. Pero tam po co hay
que dejar de lado la investigación de campo, re cu pe ran do los
topónimos que aun re cuer dan nues tros mayores antes de que se ex‐ 
tin gan por falta de uso. Se trata, en buena parte, de topónimos que
han que da do fo si li za dos en la me mo ria de los ha bi tantes, tam bién en
los do cu men tos es cri tos, y que aún guar dan la huel la de haber te ni do
una relación di rec ta con el culti vo de la vid.
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El ac tual mu ni ci pio de Amur rio se com pone hoy de su pro pio tér mi no
más el ter ri to rio de los ex tin tos ayun ta mien tos de Le za ma y Ar ras ta‐ 
ria, por lo que su extensión y va rie dad po bla cio nal es im por tante, lo
mismo que la terminología re la cio na da con las vides. En el pro pio
Amur rio en con tra mos los tér mi nos de Matxue ta, Mas ku ri bai, Los
Par rales y La Viña Ga lin dez. En Lar rinbe nos consta que los diez mos
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Cita do cu men tal del Ar chi vo Histórico de Ares pal dit za (año 1623), donde se cita "el vino de
la tier ra" pero no la pa la bra "cha co lin"

se pa ga ban en chacolí. En Ba ran bio, en las so lea das lan das cer ca nas a
la de sa pa re ci da er mi ta de San Pedro y al san tua rio de Gar ras tatxu,
apa rece el tér mi no Juan da mat se ta, re la cio na do, quizá, con las ne ce si‐ 
dades vitícolas del pro pio cen tro eclesiástico. En Le za ma se consta‐ 
tan los de Par ra zar, Arbiña y Ar do sa da. En Sa ratxo apa re cen al menos
tres topónimos La Viña, y en Ter tan ga se consta ta un Ma jue lo y un
Las Viñas.

En cuan to al ex ten so mu ni ci pio de Aiara, com pues to por 24 pue blos,
en con tra mos abun dante to po ni mia vin cu la da al culti vo de la vid,
tanto en eus ke ra como en cas tel la no: Ar dan za, El par ral, La Viña,
Mas tio, La Viña Vieja, Viñillas, etc.
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En cuan to a los pue blos de la Junta de Or dunte, per te ne cientes al
mu ni ci pio de Art zi nie ga, en con tra mos no sólo to po ni mia re la cio na da
con el tema, sino constan cia do cu men tal de nu me ro sas he re dades
que han al ber ga do viñedos a lo largo de la his to ria.
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Se gui da mente lle ga mos a Okon do, un pue blo que siempre ha go za do
de fama cha co li ne ra y, en cier to modo, la to po ni mia así lo cor ro bo ra,
pre sen tan do di fe rentes ver siones de un mismo nombre cier ta mente
ar rai ga do y re par ti do por el valle: Arraola- Mastondo, Mais ton do, ar‐ 
royo Mas ton do, Mastondo- Madalen, Mas tuon do, Ma sa bal za, Ma se gi y
Mas tin za. Tam po co fal tan los más típicos como Par ral y La Viña.
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Por último Lau dio, un mu ni ci pio en el que no ha que da do una abun‐ 
dante to po ni mia de re fe ren cia vitícola. Sí po de mos citar, sin em bar go,
un Re fu gio de Viña en el tér mi no de Le zea ga, atri bui do a una pequeña
ca si ta en rui nas que debió de guar dar ape ros para el culti vo del
viñedo que otro ra crecía en su en tor no. Tam bién se consta ta un Viña
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Pi le ta tra ba ja da en pie dra ca li za de la zona de Ar ras ta ria (Amur rio) para asien to de una
pren sa de chacolí

Vieja en pleno cen tro de la población para re fe rirse a toda una la de ra
ca ra sol que, desde el bar rio La mu za hasta el de Bi to ri ka, al ber ga ba
ex ten sos par rales todavía en los años trein ta del pa sa do siglo.

PA TRI MO NIO MA TE RIAL O TAN ‐
GIBLE
Tiene valor cultu ral en sí mismo, y por ello ha sido el gran fa ci li ta dor
de las co lec ciones etnográficas que han nu tri do nues tros mu seos a lo
largo del siglo XX. Den tro de él po de mos di fe ren ciar dos tipos:
mueble e in mueble.
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Pa tri mo nio mueble
Estaría in te gra do por todo tipo de útiles re la cio na dos con el tema de
es tu dio, ins tru men tos o her ra mien tas, in ge nios y ma qui na ria usa dos
en la fase agrícola y pro duc ti va de la ac ti vi dad vitivinícola (culti vo,
vinificación y crian za). Así, los re ci pientes y me di das para el vino, fa‐
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bri ca dos en ma te riales tan di ver sos como cerámica, ma de ra, pie dra,
vi drio, cuero o cuer no, han sido tan abun dantes como el di fe rente
uso que se les ha dado a lo largo de la his to ria, va rian do de un país,
región e in clu so de un pue blo a otro la pro pia forma, el nombre y
hasta la ca pa ci dad de la me di da. Por todo lo cual, no pue den ex tra po‐ 
larse los de una zona a otras, ni ex hi birse pie zas que no cor res pon den
al lugar físico en el que se ex po nen si no es ade cua da mente ex pli ca da
esta cir cuns tan cia.

Por lo ge ne ral, al pa tri mo nio ma te rial mueble se le ha dado una im‐ 
por tan cia des pro por cio na da res pec to a todo lo demás, pre ci sa mente
por su tan gi bi li dad, es decir, su po si bi li dad de ser visto, ad mi ra do, to‐ 
ca do, fo to gra fia do y di bu ja do. Esto, en oca siones, ha cap ta do todo el
in ter és de quien lo posee, de quien lo contem pla y de quien lo in ves‐ 
ti ga, des pre cian do el contex to histórico y las cir cuns tan cias socio- 
económicas que lo po si bi li ta ron. Así, el ob je to ma te rial se ha conver‐ 
ti do, en no pocas oca siones, en un ver da de ro tótem de adoración, in‐ 
clu so en símbolo para toda una etnia, un pue blo o una nación. Pero sí
juz ga mos im por tante la realización de in ven ta rios de este tipo, con fi‐ 
chas ade cua das a cada fa mi lia de uten si lios, con el fin de cen sar y co‐ 
no cer todo el ba gaje ma te rial usado, en la me di da en que éste se haya
conser va do, acer ca de una de ter mi na da ac ti vi dad en un lugar o ter ri‐ 
to rio concre tos.
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Pren sa sobre pi le ta de pie dra ca li za, hoy en de su so, en el zaguán del caserío Undio, en el
pue blo aya lés de Zu hat za

Dicho in ven ta rio está realizándose en la zona del chacolí ala vés, con
in ter esantes re sul ta dos, ya que cien tos de ob je tos ar rin co na dos, mal‐ 
tra ta dos por la car co ma y fuera de todo uso, están sien do re sca ta dos
del ol vi do y pues tos en valor sólo por el hecho de ser re co no ci dos
como útiles de otro tiem po. Lo más des ta cable es su dispersión, un
pro ble ma a la hora de in ven ta riar pero tam bién un valor añadido al
conjun to del ter ri to rio en es tu dio. Ele men tos de al ma ce naje y conte‐ 
ne dores de vino, pren sas de ma de ra, pie dras de pren sa, me di das de
ca pa ci dad y ape ros de la bran za son los ob je tos más ha bi tuales que
apa re cen en nues tros caseríos, los an ti guos cen tros de producción.
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Cubas en de su so del caserío Undio, en Ayala, antaño uti li za das para al ma ce nar el vino de su
co se cha de chacolí

Pa tri mo nio in mueble
Estaría confor ma do por todo aquel pa tri mo nio que hi cie ra re fe ren cia
a la in frae struc tu ra de la ac ti vi dad, tales como casas de viña y
guardaviñas, la gares fijos, bo de gas subterráneas y cen tros de
vinificación, tam bién lla ma dos po pu lar mente chacolís. Y es que estos
cen tros de producción y venta ta ber na ria del chacolín, han sido y
continúan sien do aun ver da de ros caseríos que cumplían con las la‐ 
bores de bo de ga, al ma cén, ta ber na y res tau rante, además de aten der
a sus fun ciones agro pe cua rias de siempre. Sa be mos que no abrían sus
puer tas a la vez, sino si guien do un ri gu ro so turno de venta que co‐ 
men za ba con una orden mu ni ci pal para el pri me ro hasta ago tar sus
re ser vas de vino, hecho lo cual, daba el re le vo al si guiente y así
conse cu ti va mente. En ape nas dos se ma nas solían va ciar las cubas,
con lo que el tiem po de es pe ra no era tam po co ex ce si vo. En al gu nos
si tios, el caserío que in icia ba la venta acos tum bra ba a poner una rama
de lau rel en la puer ta de en tra da, y además, bien en el portalón o en
la misma calle bajo el alero, se ins ta la ba al gu na mesa con escaños
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Plano de Art zi nie ga con la ubicación en la calle de Abajo de la bo de ga subterránea per te ne- 
ciente a un pa la cete bar ro co del siglo XVII

cor ri dos para que pu die ran sen tarse los clientes del día que acudían a
apa gar su sed.

En oca siones, con la be bi da se sa bo rea ba lo que en aquel mo men to
hu bie ra en el im pro vi sa do menú de la casa, com pues to acaso por
unas ro da jas de mer lu za fri tas, ba ca lao al pil- pil, sar di nas en salsa y,
menos ha bi tual, al gu na buena ca zue la de cor de ro en salsa u otras
me nu den cias.
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Tam bién en la zona del chacolí ala vés exis tie ron este tipo de es ta ble‐ 
ci mien tos si tua dos en caseríos pro duc tores de chacolí, siempre dis‐ 
pues tos a sacar algo de comer y unas jar ras del fres co y ácido caldo
para ani mar ter tu lias, cánticos y hasta par ti das de bolos en el car re jo
que solían tener ado sa do a al gu na de las pa redes de la casa. Así, co‐ 
no ce mos el del caserío Agirre de Okon do –todavía en buen es ta do de
conservación– en el bar rio de San Román, cuyos pro pie ta rios ela bo‐ 
ra ban el lla ma do vino de la tier ra. Tam po co nos ol vi da mos del caserío
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Caserío Kurtze del bar rio Gar dea, en Lau dio. Fue cen tro pro duc tor de chacolí, ta ber na y
juego de bolos, un ani ma do punto de en cuen tro para la so cie dad rural del siglo XX

Kurtze de Gar dea, en Lau dio, una de las chacolinerías más fa mo sas de
toda la zona, es pe cial mente por haber sido cen tro de ter tu lias y juego
de bolos, donde se reunían per so nas tan co no ci das como el po pu lar
músico Ru per to Ur qui jo.

Tam bién los caseríos con parra, sus ten ta da me diante apoyos de ma‐ 
de ra que solían co lo carse a media pared para guiar su cre ci mien to a
tra vés de los muros más so lea dos, son pa tri mo nio in ven ta riable, y con
ellos, las viñas y em par ra dos que pu die ra haber, bien en el en tor no de
la casa o ale ja dos de ella. Es difícil en con trar, aún hoy, un caserío sin
parra o, al menos, sin estos adi ta men tos, cuya co se cha ape nas daría
unos baldes de ma du ros ra ci mos para la pren sa de casa y unas cuan‐ 
tas azumbres de áspero vino para sa tis fa cer, junto a la sidra, el consu‐ 
mo fa mi liar de buena parte del año.
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Fi nal mente, es in ter esante reseñar el re ciente des cu bri mien to de va‐ 
rias bo de gas subterráneas para chacolí en el sub sue lo de al gu nos in‐ 
muebles si tua dos den tro del casco histórico de la villa de Art zi nie ga,
hasta el pre sente las únicas exis tentes en todo el es pa cio del chacolí
vasco. En concre to, nos re fe ri mos a dos pa la cios bar ro cos ubi ca dos
en la Calle de Abajo, ambos del siglo XVII, y otra casa de la Calle de
Ar ri ba, edi fi ca da en nueva plan ta hacia los años se sen ta del pa sa do
siglo, pero que supo conser var la bo de ga del sub sue lo. Sin em bar go,
te ne mos no ti cias de otras que no cor rie ron igual suerte, como la de‐ 
sa pa re ci da al edi fi car la casa de vi vien das del bar Llan ta da, en la Calle
de Abajo. Sin duda, éstas y otras son la mues tra de la gran im por tan‐ 
cia que tuvo la producción vitivinícola en esta villa que, sin em bar go,
nunca llegó a un gran po ten cial económico ni político.
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Bo de ga subterránea ubi ca da en la calle de Ar ri ba del casco me die val de Art zi nie ga, uti li za- 
da para el al ma ce na mien to de vino chacolí
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La me mo ria de nues tros mayores forma parte del pa tri mo nio in ma te rial, un bien muy pre- 
cia do que sólo me diante la transmisión ge ne ra cio nal o las en tre vis tas per so nales po de mos

re sca tar del ol vi do

PA TRI MO NIO IN MA TE RIAL O IN TAN ‐
GIBLE
Tiene un valor cultu ral dis tin to al apor ta do por el pa tri mo nio ma te‐ 
rial, pero no menor. De hecho, el pa tri mo nio in tan gible es el que
otor ga la cualificación al tan gible, y la her ra mien ta que usa mos para
cua li fi car uno a tra vés del otro es la his to ria, o mejor aún, la
contextualización histórica. En este sen ti do, cree mos que toda ac ti vi‐ 
dad re sponde a un mo men to histórico concre to, y es conse cuen cia
y/o causa de algo. Sin duda, el pa tri mo nio in ma te rial –excepción
hecha de la música y la fies ta– ha sido el gran per ju di ca do a lo largo
de los tiem pos, el gran ol vi da do por los mu seos y la etnografía y el
gran des pre cia do por es tu dio sos e in ves ti ga dores de la his to ria.

87

Para pre ci sar más en qué consiste el de no mi na do pa tri mo nio in ma te‐ 
rial, men cio na re mos aquel lo que, a nues tro jui cio, in ter viene de forma
ac ti va, como son toda la serie de co no ci mien tos y téc ni cas em plea das
en las la bores de las an te rior mente men cio na das fases agrícola y pro ‐
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duc ti va por nues tros agri cul tores. Tam bién se incluirían los dis tin tos
usos del vino y cos tumbres en torno a él y su consu mo, así como las
fies tas, tra di ciones, leyen das y can ciones o ver sos aso cia dos al pro pio
vino. Todo un pa tri mo nio cuya in tan gi bi li dad de be mos ma te ria li zar
me diante cues tio na rios bien ar gu men ta dos que sean ca paces de re‐ 
co ger, en en tre vis tas per so nales, ese acer vo cultu ral que los hombres
y mu jeres guar da mos en nues tras me mo rias uni per so nales y pri va das.
Y en este sen ti do, la pro pia edad de los in for mantes deberá mar car
in evi ta ble mente la pro pia definición de "metodología tra di cio nal" o
"metodología mo der na" del culti vo de la vid, de bi do a la evolución su‐ 
fri da en las téc ni cas y her ra mien tas apli ca das en dicha ac ti vi dad, par‐ 
tien do de la invasión de la fi loxe ra, la utilización de la tracción se mo‐ 
viente, el em pleo de fi to sa ni ta rios, la aparición del in jer to o el em pleo
de ma qui na ria autónoma. Un im por tante salto tecnológico que
todavía po de mos do cu men tar a tra vés de las en cues tas a las per so nas
que par ti ci pa ron en él, y esta precisión tem po ral concede al tra ba jo
un carácter de ur gen cia, ya que en este mo men to la generación que
ha vi vi do estas trans for ma ciones está a punto de de sa pa re cer.
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