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INTRODUCCIÓN
Frente a los acre di ta dos y mun dial mente co no ci dos cal dos an da luces
del Marco de Jerez, Montilla- Moriles, Málaga o Huel va, al otro lado
del es pec tro an da luz, a oriente, tam bién se ela bo ran, crían y cui dan
vinos. Unos vinos que lu chan día a día como ti tanes, contra va rios
hándicaps, como es su des co no ci mien to, sus re la ti va mente li mi ta dos
cir cui tos co mer ciales, y sus des com pen sa das lu chas frente al tra di‐ 
cio nal aceite de la zona; pero quizás, es esa afren ta la que los hace es‐ 
pe cial mente va lientes y –esto es seguro-  pro fun da mente in ter‐ 
esantes, te nien do a buen se gu ro el ca mi no ade cua do para su de fi ni ti‐ 
va consolidación en un no muy largo plazo. El es pa cio físico conte ni‐ 
do en los tér mi nos pro vin ciales de Almería, Gra na da y Jaén, com‐ 
pren den di ver sas áreas de viñedos, be ne fi cia dos al alimón por las
conse cuen cias de la orografía –co stas, valles, sier ras y hoyas- , los
contrastes es ta ciones –os ci la ciones tér mi cas favorables- , los in di ca‐ 
dores físico- químicos –com po si ciones de los sue los, hu me dad y
grado de aci dez de la uva-, y una buena armonía en los pro ce di mien‐ 
tos de culti vo con las va rie tales de uvas, y en al gu nos casos
autóctonas. El re sul ta do, unos vinos ela bo ra dos a ritmo lento, ar te sa‐ 
nal y per so na li za do que, en co ope ra ti vas, pequeñas em pre sas y fa mi‐ 
lias, dan buena cuen ta de un tra ba jo bien hecho, desde los pri me ros
sar mien tos hasta las catas fi nales. Pero hay algo que es lícito poner en
valor al prin ci pio de este es tu dio sobre los vinos del oriente an da luz:
su co he ren cia con la tradición, la his to ria y la cultu ra, que ali men tan
una idea clara y pal pable de que el vino que aquí se ela bo ra, ar ran ca
del mismo pa tri mo nio de sus an ces tros, en mu chos casos desde la
noche de los tiem pos, y adap ta dos a lo largo de los más tras cen den‐ 
tales capítulos históricos de este es pa cio sim par. Una zona, con una
denominación de “Vino de Ca li dad”, once con denominación de “Vino
de la Tier ra”, y va rias de no mi na ciones de “Vinos de Mesa”, confi gu ran
el en tra ma do y fun da men to cuyas líneas básicas pa sa mos a des cri bir.
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ALMERÍA
A pesar del cier to des co no ci mien to sobre sus tra di ciones
vitivinícolas, la pro vin cia del le vante An da luz aflo ra con fuer za en la
ac tua li dad, unas prácticas económicas, que nos re mon tan a sus
orígenes ro ma no y musulmán; del “Por tus Ma gnus” ro ma no que co‐ 
mer cia ba al Mediterráneo, a la Almería de Abderramán II del siglo IX:
un próspero puer to que vió salir de sus entrañas to ne la das de mi ne‐ 
rales…y de uvas. Al res pec to, el geógrafo ceutí del siglo XII Mo ha med
Al Edri si, describía la próspera ri que za co mer cial y ar te sa nal de la
Almería de su tiem po, a la vez que consta ta ba el gran número de po‐ 
sa das y hos tales que pa ga ban el im pues to del vino; tal precisión era
exal ta da en clave poé ti ca por el coetáneo Ben Safar Al Mariní acer ca
del Valle de Almería:

2

“Hay aquí de li cias que no exis ten en el paraíso eter no/ 
y bebe, mien tras ar rul la la pa lo ma.”

La incorporación de Almería al mundo cris tia no tras la conquis ta de
los Reyes Católicos en 1489, imprimió pro fun dos cam bios so ciales y
cultu rales, aunque en las prácticas económicas no, como sucedió con
el vino del que consta ta mos, siguió pro du cién dose en di ver sos lu‐ 
gares del en tor no al me riense.

3

El Dic cio na rio Geográfico Uni ver sal de 1831 ca li fi ca ba de “ex ce lente”
los cal dos del lugar y años más tarde, el Dic cio na rio Geográfico de
Pas cual Madoz ase ve ra ba la ex ce len cia de las uvas de mesa –en es pe‐ 
cial la de Ohanes- , y el cre ciente co mer cio por mas tanto a bar cos
na cio nales como ex tra n je ros.

4

Ya pos te rior mente en la última cen tu ria, el auge hortofrutícola, y la
emigración de picos de población a Cataluña de zonas de tradición
viñera, marcó un im por tante punto de inflexión; en efec to, a prin ci‐ 
pios de la dé ca da de los se ten ta, por una extensión de ape nas diez
Has. no se su per a ban los 20 Hl. de producción; se tra ta ba
básicamente de una in dus tria de vino fa mi liar, con me dios ar te sa nos,
de au toa bas te ci mien to y consu mo local, y con la práctica au sen cia de
bo de gas co ope ra ti vas, al co ho le ra o de vi nagres.
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Era el final de una época, algo más pau sa da y menos exi gente, donde
se podían beber vinos blan cos y tin tos de ca li dad media entre 12 y 14
gra dos, y en donde ya des ta ca ban los cal dos de Berja, Da lias,
Canjáyar, Al ha ma, Lau jar de An da rax, Ohanes, Pa dules, Al ha bia,
Fiñana, Ta ber nas, Pur che na, Somontín, Dador, Níjar, Adra, Huercal- 
Overa, Sor bas, Es cul lar, Al co lea, Al bo lo duy, Can to ria o Félix. Vinos
que hacían un efi caz ma ri daje del mar con “cho pi tos” y es ca beche de
sar di nas y de la tier ra, con el mítico jamón de Serón y el agua sal de
cor de ro. Pero no ol vi da mos el co ti dia no “mos tillo” o “agustín”: un
mosto “to do ter re no” ela bo ra do con ha ri na y de gusto dulce sabrosón,
que igual se to ma ba como de sayu no, postre o me rien da.

6

A par tir de estas fe chas, a ca bal lo entre las in icia ti vas pri va das y los
in cen ti vos públicos, la in dus tria del vino al me riense, ja lo na da por un
buen puñado de em pren de dores vi na te ros con jóvenes bo de gas, no
paran de ge ne rar in icia ti vas donde fre cuen te mente, a pesar de lle gar
a plan tear ideas contra dic to rias, es de re sal tar el in ten to de es fuer zo
común por parte de los hombres y mu jeres que se de di can al sec tor.
Una de estas últimas in icia ti vas se fraguó en agos to del 2006 con la
creación de la lla ma da Asociación Pro vin cial de Bo de gas, como
sección de la Asociación de Em pre sa rios de Almería, ASEM PAL. For‐ 
ma da una Junta Ges to ra in icial con in te grantes de so bra da
reputación y pres ti gio en el mundo bo de gue ro –Juan José Ji mé nez,
Ve ri ca Weis sel, Ale jan dra Martín e Isa bel López- , se plan tean va rios
ob je ti vos pre fe rentes: im pul sar los vinos de la pro vin cia y dar a co no‐ 
cer sus vir tudes y cua li dades como algo in ser to en la gastronomía al‐ 
me riense; fo men tar las si ner gias que pue dan sur gir entre el sec tor
bo de gue ro y el resto de ac ti vi dades como el tu ris mo, el co mer cio,
con el fin –quizás a medio plazo- , de poder ofre cer un vino re co no ci‐ 
do con la marca “Almería”; re for zar la pre sen cia del sec tor en todos
los actos ins ti tu cio nales, fe rias, congre sos, para fo men tar la buena
ima gen del sec tor na cio nal e in ter na cio nal mente; fi nal mente esta
Asociación es pe ra pro mo ver ayu das para crear, mo der ni zar y me jo rar
la ca li dad de sus pro duc tos, así como in cen ti var las in ver siones en
I+D+i en el ramo.

7

Por otra parte, en cuan to a la estructuración ter ri to rial de la vi ti vi ni‐ 
cul tu ra, Almería tiene per fec ta mente de li mi ta da cua tro grandes
áreas, tres de las cuales gozan de la Acreditación de Ca li dad que les
confiere la em pre sa an da lu za Agro co lor, y que coin ci den a su vez con
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VINOS DE LA PRO VIN CIA DE AL ME RIA

V.T. De sier to de Almería

Blan cos

Tin tos

Ro sa dos

Vino dulce na tu ral - Mos ca tel

V.T. Ri be ra del An da rax

Blan cos

Tin tos

Ro sa dos

V.T. Laujar- Alpujarra

Blan cos

Tin tos

Ro sa dos

V.T. Sier ras de las Es tan cias y los Fi labres
Blan cos

Ro sa dos

V.T. Norte de Almería

Blan cos

Tin tos

Ro sa dos

Vinos de Mesa (cor rientes y de ca li dad)

Blan cos

Tin tos

Ro sa dos

otras tan tas zonas geográficas y na tu rales de la pro vin cia lo que im‐ 
prime, tanto a afi cio na dos al vino como a via jantes, un doble ali ciente
en su vi si ta:

 

-.De sier to de Almería9

- Ri be ra del An da rax10

- Laujar- Alpujarra11

- Sier ras de las Es tan cias y los Fi labres12

- Norte de Almería13
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VINOS ENTRE DE SIER TOS Y SIER RAS
La pri me ra gran área vitivinícola que pro po ne mos al via jante, com‐ 
prende una de los es pa cios más pe cu liares de Andalucía y por ende,
de España: es una demarcación que tiene como cen tro la zona del
De sier to de Ta ber nas y que se en ca ja a su vez entre las Sier ra de Fi‐ 
labres al norte y la Sier ra de Al ha mil las al sur, con la om ni pre sen cia
de las cumbres de Sier ra Ne va da desde el po niente. Un área de más
200 Has. de viñedos en pleno de sier to, a una al ti tud media de 525
me tros sobre el nivel del mar, y que se deja in fluir por el efec to bar re‐ 
ra de esta au tén ti ca caja tectónica, te nien do a re sul tas una au sen cia
de hu me dad y unas os ci la ciones ter mo mé tri cas con días muy cálidos
y noches fres cas; el re sul ta do, unas uvas sin gu lares de ex cep cio nal
ca li dad: Char don nay, Mos ca tel, Ma ca beo y Sau vi gnon para los blan‐ 
cos, y Tem pra nillo, Ca ber net Sau vi gnon, Mo nas trell, Mer lot, Syrah y
Gar na cha Tinta, para los cal dos tin tos. En oca siones, estas uvas son
usa das tam bién para ela bo rar vinos ro sa dos.

14

Ca torce tér mi nos mu ni ci pales en glo ban esta zona, que goza de
Mención de Ca li dad “Vino de la Tier ra”, por el B.O.E. del 2 de junio de
2004� Al cu dia de Mon tea gud, Be ni ta gla, Benizalón, Cas tro de Fi labres,
Lubrín, Lu cai ne na de las Torres, Ulula de Cas tro, Senés, Sor bas, Ta‐ 
ber nas, Tahal, Tur rillas, Ulei la del Campo y Ve le fique

15

Bo de ga Agro sol.

En este tránsito por Ta ber nas hacia Sier ra Al ha mil las, lo ca li za mos a
su pie a Lu cai ne na de las Torres, el pue blo clave para com pren der el
por qué de esta zona vitivinícola del de sier to al me riense. Efec ti va‐ 
mente en esta población se ubicó desde 1970 las Bo de gas Agro sol, au‐ 
tén ti co al da bo na zo y ar te ria vital del vino de la co mar ca. A prin ci pios
de los ochen ta, esta em pre sa es ta ble ci da en la Finca de los Ru biales,
llegó a dis po ner de una bo de ga y pa tios de 4000 me tros cua dra dos, y
200 Has. de culti vo. En di chas ins ta la ciones son reseñables una
tecnología punta, las bo de gas subterráneas y sus bar ri cas de roble
ame ri ca no y fran cés. To man do las características climáticas y el tipo
de uvas de la zona, Agro sol tuvo como re sul ta do los vinos marca Pers;
ex cep tuan do un Ro sa do muy per sis tente y afru ta do ela bo ra do con
uvas Ca ber net Sau vi gnon, Tem pra nillo y Mo nas trell, el resto se cen ‐

16
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tra ron en va rie dades de tin tos de crian za: Viña Sal va na, Viña Pers,
Torre Sal va na…; quizás el de mayor no to rie dad fuera el tinto Pers La
Dio ni sia 2002, ela bo ra do con las va rie dades Tem pra nillo, Mo nas trell,
y Ca ber net Sau vi gnon, en iguales pro por ciones; cua tro meses de
crian za en bar ri ca, culmi nan un vino de 14 gra dos de al co hol, fres co y
lim pio con base de roble en nariz, bien equi li bra do y con sa bores de
fru tas exóticas en boca. No ol vi da mos citar otros crian zas mo no va‐ 
rie tales: el Pers Tem pra nillo, el Pers Ca ber net y el Pers Mo nas trell,
todos ellos en ge ne ral menos com ple jos y más afru ta dos que el pri‐ 
me ro. Muy re cien te mente, di chas bo de gas pa sa ron a otras manos,
sien do en la ac tua li dad una incógnita su conti nui dad en el mundo
em pre sa rial vi na te ro; si bien sien do op ti mis tas, todo pa rece in di car
que, de al gu na ma ne ra, los nue vos res pon sables de la Finca, amén de
otros ne go cios re la cio na dos con el tu ris mo y el golf, vuel van a poner
en valor estos acri so la dos cal dos del corazón de la pro vin cia al me‐ 
riense.

Almazara- Bodega Los Al bar di nales.

Pero será tam bién en el pue blo de Ta ber nas, donde re cor da mos,
tiem pos atrás, los es plen dores de su uva, la “Mos ca tel de Almería”, y
en la ac tua li dad, otro de los pun tos de producción y elaboración del
vino de la tier ra: Los Al bar di nales. To ma do del nombre del pa raje
donde se em pla za, su pro pie ta rio Ra fael Alon so re gen ta un ne go cio
fa mi liar, consis tente en una vieja al ma za ra res tau ra da, que es a su vez
Res tau rante y Museo. Con una decoración ex qui si ta y con una in‐

17
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gente mues tra de pie zas de al ma za ra y bo de gas cuya vi si ta es muy re‐ 
co men dable, ofrece además un rico aba ni co de pro duc tos
gastronómicos de la co mar ca y en ge ne ral de la pro vin cia. Aún así y
con todo, la fa mi lia Alon so saca tiem po y energías para ela bo rar sus
pro pios vinos, en una población que llega a acu mu lar unas 8 Has. de
viñas. Par tien do de la tradición del abue lo donde se hacía un cou page
de uvas Syrah, Ca ber net y algo de Gar na cha y Tem pra nillo, ela bo ran
un tinto ecológico –El Vicario- ; tam bién un vino mos ca tel dulce y
equi li bra do de ven di mia tardía, mosto concen tra do y fermentación
contro la da, a base de uva Jaén Blan co y Mos ca tel. Por último, citar
que ex pe ri men tan en la elaboración de un vino blan co.

EL FRUTO DE LA RI BE RA
Entre la ma jes tuo sa Sier ra Ne va da y la me ri dio nal Sier ra de Gádor, se
en cuen tra una lla nu ra casi a un mil lar de me tros de al ti tud, donde
tradición e his to ria se die ron la mano constan te mente desde la noche
de los tiem pos; es el Llano de Lau jar, es pi na dor sal de otra de las
grandes zonas vitivinícolas de Almería, y en donde la marca
cronológica de las pri me ras viñas se re mon tan a sus pri me ros po bla‐ 
dores, los fe ni cios, y a la conti nui dad du rante los per io dos ro ma no,
árabe y cris tia no. Una co mar ca que desde el siglo pa sa do tuvo un
pulso con la uva de mesa, ha cien do por ello re tro ce der el vo lu men y
la ca li dad de sus vinos. Pre ci sa mente y de bi do a la cri sis de la pri me ra
a me dia dos del XX, mu chas de estas pen dientes calcáreas donde se
culti va ban las uvas de mesa die ron paso a uvas de vinificación con
una en orme ca li dad, be ne fi cia das por el ex ce lente dre naje y el clima
de la Ri be ra del An da rax –otoños e in vier nos fríos, pri ma ve ras
húmedas y ve ra nos secos y so lea dos.

18

Vein tiu na po bla ciones se des par ra man en esta in fluyente área
vinícola con Mención de Ca li dad “Vino de la Tier ra” –B.O.E. del 21 de
marzo de 2003-, a ca bal lo entre sier ras y llano, y con un in ne gable
pro ta go nis mo del río An da rax y sus afluentes: Al bo lo duy, Al ha bia, Al‐ 
ha ma de Almería, Alicún, Almócita, Al so dux, Beures, Ben ta rique,
Canjáyar, Enix, Félix, Gér gal, Hué ci ja, Illar, Instinción, Na ci mien to,
Ohanes, Pa dules, Rágol, Santa Cruz de Mar che na y Terque.

19
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Una zona de va rie tales blan cas que tie nen en las uvas Ma ca beo, Char‐ 
don nay y Sau vi gnon Blanc sus prin ci pales ex po nentes, así como las
Mer lot, Syrah, Gar na cha, Tem pra nillo, Mo nas trell y Pinot Noir para
los tin tos.

20

Bo de ga Finca Ánfora.

En el tér mi no mu ni ci pal de Enix nos en con tra mos la Bo de ga Finca
Ánfora; pro ba ble mente la más grande e in fluyente de la Ri be ra del
An da rax, y un au tén ti co pro di gio a los sen ti dos y el buen gusto. A 750
me tros de al tu ra y con una extensión de 13 Has. de jóvenes viñedos,
plan ta dos en ter ra zas em pe dra das, casi a tiralíneas entre 1995 y 1996,
su pro pie ta ria Ve ri ca Weis sel, una ale ma na con el corazón conver so, y
su re la ciones públicas, la in can sable Lola Mon tilla, son las au tén ti cos
po deres de tan her mo sa em pre sa. Con una producción de uvas cen‐ 
tra da en las va rie dades Ca ber net Sau vi gnon, Syrah, Mer lot, Gar na cha
y Mo nas trell, rea li zan una ven di mia tem pra na, de forma ma nual y con
una exi gente selección en el corte. Tam bién el pro ce so de crian za, en
cue vas na tu rales, nos es menos es tric to; de 20 a 24 meses en bar ri cas
de roble fran cés y de 1 a 3 años en bo tel las. Y es esta una de las señas

21
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de iden ti dad de Finca Ánfora: un vino de ca li dad y de producción li‐ 
mi ta da que tiene una comercialización na cio nal y de importación a
Ale ma nia. Y no sólo el cui da do se com prue ba en sus im pe cables ins‐ 
ta la ciones; tam bién la co he ren cia y el concep to de diseño, da sen ti do
a una firma –Ánfora- , que in ten ta po ten ciar el ori gen an ces tral de los
cal dos de la zona, y cuyo símbolo está om ni pre sente en sus ins ta la‐ 
ciones.

Sobre el tipo de vinos, Finca Ánfora se es pe cia li za en los tin tos,
aunque ela bo ra el Ju ve nal, un ro sa do con cou page de Gar na cha, Mo‐ 
nas trell y Mer lot, fres co, afru ta do, y con aro mas tro pi cales.

22

En cuan to a los tin tos, ano ta mos las cua tro gamas que ela bo ran: el
Mon te neo (1999 y 2000) Gar na cha y Mo nas trell, que ofrece en ge ne‐ 
ral un vino in ten so de color, afru ta do al ol fa to y fres co y vivo al gusto;
el Calidón 2004, un media crian za de Ca ber net Sau vi gnon, Syrah,
Mer lot, Gar na cha y Mo nas trell; el Aris teo (1999 y 2000) Ca ber net
Sau vi gnon, Syrah y Mer lot, vino de crian za, rojo y de ri betes mo ra dos,
muy com ple jo al ol fa to con es pec tros de fruta y ma de ra, así como
car no so, per sis tente y estruc tu ra do en boca, y el Lau ren ti, el último
de los tin tos, mo no va rie tal Ca ber net Sau vi gnon a 14,5 gra dos. Ela bo‐ 
ra do con mé to dos ar te sa nales, fermentación alcohólica contro la da a
28 gra dos, re mon ta dos dia rios, maceración pro lon ga da, bar ri cas de
roble fran cés 20 meses, y de 16 a 18 meses en bo tel la, el tinto Lau ren ti
pre sen ta un color rojo ce re za ma du ra, ri be tea do con tonos teja, una
nariz a fru tas sil vestres ex qui si tas con re cuer dos de fina ma de ra,
notas de cedro y bosque Mediterráneo, así como una boca sa bro sa
con mucho cuer po, equi li bra do; notas de casis y re ga liz, final ex pre si‐ 
vo, armónico y ele gante. Para de gus tar lo sólo, o con carnes de caza y
carnes rojas, tanto a la plan cha como es to fa das, es un vino apto para
neófitos y ex per tos, y que al igual que el Aris teo pre ci sa ser de can ta‐ 
do. Ano tar que este vino fue me dal la de oro del Concur so de Vinos,
Salón In ter na cio nal de Vinos 2005 en Ma drid. Re cien te mente ha
confi gu ra do dos mar cas más a la carta de tin tos: el Xo lair (2003 y
2004), mo no va rie tal Mer lot, fermentación a 26 gra dos, re mon ta dos
dia rios y crian za en bar ri cas de roble fran cés du rante 1 año; y el San‐ 
tys, tinto Sy rach y Gar na cha, fer men ta do a 28 gra dos y die cio cho
meses de bar ri cas; Me dal la de Plata en el Concur so Mun dial de Bru‐ 
se las 2007, y Me dal la de Plata en Der Grosse In ter na tio nale Weinpres
de Ale ma nia 2008, res pec ti va mente.

23
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Los pequeños pue blos de las es tri ba ciones del ex tre mo Su deste de
Sier ra Ne va da, Al ha ma de Almería, Alicún, Hué ci ja e Illar, for man en
su en tren za do tra mos de ram pas y cues tas ado ba das de conti nuas y
pin to res cas par ras a uno y otro lado de la car re te ra, que nos in di can
la na tu ra le za vitivinícola de mu chas de estas po bla ciones; entrañables
en claves que se in cor po ra ron a las co ope ra ti vas de Uvas de Mesa,
como la lla ma da de los Lla nos de Gádor. Tam bién men cio nar a Al so‐ 
dux, mora y uvera, y Al bo lo duy en donde se ubica otra de las bo de gas
señeras de la zona.

24

Ar ran can do de la tradición del siglo XX, donde en la zona de Mon te‐ 
ne gro se lle ga ban a pro du cir dos mil lones de kilos de uvas anuales,
amén de las que se vendían a otras bo de gas fuera de Almería, se
hacían en los tra piches del lugar un vino pro pio que se vendía en los
bares a lugareños y foráneos. En la dé ca da de los ochen ta co men za‐ 
ron a plan tarse viñas en otras zonas más cómodas para la
mecanización como Cam pillo; uvas de las va rie dades Tem pra nillo,
Mer lot, Syrah, Ca ber net, y en es pe cial la autóctona Jaén Blan ca.

25

La Bo de ga de Al bo lo duy

En este contex to ar ran ca en el 2004 la Bo de ga de Al bo lo duy, como
em pre sa fa mi liar que pre tende po ten ciar toda aquel la tradición de los
cal dos del lugar, pa san do in clu so por vol ver a culti var en Mon te ne gro.
Ubi ca da a la en tra da del pue blo en el Pa raje de Alcozáyar, goza de las
más mo der nas ins ta la ciones. Con bar ri cas de roble fran cés y ame ri‐ 
ca no y con una producción li mi ta da de 6.000 kilos de uva por Ha. y
anual de 40.000 bo tel las, dis pone de un área de culti vo que os ci la
entre los 800 –Campillo-  y los 1.200 mts.de al ti tud –Montenegro- ,
con sue los ca li zos y pi zar ro sos, apli can do una agri cul tu ra re spe tuo sa
con el en tor no, y donde se saca ren di mien to a las condi ciones de
clima, suelo y al ti tud.

26

Va rios son los vinos que ya posee en el mer ca do: un tinto joven con
cou page de Tem pra nillo, Mer lot y Ca ber net Sau vi gnon; Taracín, un
tinto de se mi crian za con uvas Tem pra nillo, Gar na cha y Ca ber net Sau‐ 
vi gnon; Loma del Vien to, el típico cla rete de siempre de Al bo lo duy,
ela bo ra do con las autóctonas Jaén Blan ca y Tin tilla del país; Viña Lo‐ 
rite, un blan co mo no va rie tal Ma ca beo, y el Vino Blan co de Mon te ne‐ 
gro, que hace alusión al pa raje de donde pro viene la uva Jaén Blan ca
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con la que se ob tiene. Tam bién son de des ta car el Colección Cris ti na
Gal vache Ca ber net 2004, con sus va rie tales Ca ber net Sau vi gnon y
Ca ber net Franc, y el Colección Cr si ti na Gal vache Blan co de Al bo lo‐ 
duy, un vino blan co mo no va rie tal Jaén Blan ca, pro ce dente de los
viñedos de Mon te ne gro.

En cuan to a los re co no ci mien tos en certámenes na cio nales e in ter na‐ 
cio nales ano tar que han sido cuan tio sos. Por men cio nar al gu nos,
citar la me dal la de plata en el Salón In ter na cio nal de Vino Li ber wine
2006 al Taracín, los re co no ci mien tos en París (2006 y 2008) y Ale ma‐ 
nia para el Colección Cris ti na Gal vache Ca ber net, y el mo no va rie tal
Sy rach de esta misma gama, pre mia do en el Mun dus Vini de Ale ma nia
(2009), Vi na lis In ter na tio na lis de París (2008) y en Lju bl ja na (2008).

28

Tras Al bo lo duy, re fe ren cia mos a Na ci mien to, cuyo caserío mues tra
cor ti jos construi dos en el XIX para el tra sie go de la uva de Ohanes, y a
Rágol, ciu dad alpujarreña por los cua tro cos ta dos, fa mo sa por sus
uvas fres cas y pasas. Se gui mos su bien do cur vas y re quie bros, y la
pre sen cia de los pri me ros cor ti jos blan cos nos indicará que es ta mos
en Ohanes, el pue blo de la uva.

29

Lla ma da tam bién uva de Almería, de Mesa o de Em barque por su re‐ 
sis ten cia, la Uva de Ohanes fue fruto de una hibridación rea li za da por
agri cul tores de la zona, entre la Jaén Blan ca y la uva en car na da de
Rágol, a prin ci pios del siglo XIX. La leyen da habla de un tal Paco Val‐ 
verde de Ugíjar que en 1834 se decidió a bajar a Málaga ca nas tas de
estas uvas, y ven der las en bue nas condi ciones, lo que luego amplió su
venta hacia las Al pu jar ras y hacia Almería aden tro, por el río An da rax
y hacia el sur por Berja y Da lias; pero la cosa no quedó ahí. Otras
zonas uve ras de Málaga como Coín, Cártama o Lanjarón per die ron su
cuota de mer ca do ex por ta dor, en be ne fi cio de la Uva de Ohanes.

30

Una va rie dad a la que luego se le su ma ron otras tan tas –Mo li ne ra,
Co rin to, de Cuer no, de Lejía, Im pe rial, Al vil lo, Teta de vaca, Rey- 
blanca o Valencia- , y que se caracterizó por sus ra ci mos cilíndricos,
su color ama rillo, su pulpa car no sa y cru jiente y su gran adaptación
climática, sin ol vi dar sus pro pie dades ali men ti cias y cu ra ti vas. Su
comercialización se fue asen tan do en la co mar ca lle gan do a Gra na da,
Mur cia, Al ba cete y Ciu dad Real. Fue ron los tiem pos en los que se creó
una cultu ra de uva de mesa en toda la co mar ca, ex ten dién dose sus
cepas de em pa rar ra do alto, así como los cor ti jos y casas de labor por
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las la de ras de la sier ra. A me dia dos del XIX la uva de Ohanes comenzó
a ex por tarse be ne fi cia da por su re sis ten cia, a EE.UU., Canadá, Méxi‐ 
co, Cuba, In gla ter ra, Ale ma nia, Es can di na via, e in clu so India y China.
Su máximo apo geo coincidió con el co mien zo del siglo XX; a par tir de
los años se ten ta, de bi do a la com pe ten cia in ter ior con las par ras
mur cia nas y man che gas, y ex te rior con las va rie dades ita lia nas e is‐ 
rae li tas, hundió al sec tor en una cri sis que obligó a reo rien tar gran
parte de esta próspera economía uvera.

Aban do na mos Ohanes en dirección al le vante; las ter ra zas ele va das
sobre el río An da rax, nos in di can que lle ga mos a Pa dules, pue blo im‐ 
por tante por su tradición bo de gue ra; dos em pre sas lo ca li za mos al
res pec to: la Bo de ga Barea Gra na dos en pleno corazón de su caserío, y
la Bo de ga An to nio Ji mé nez.

32

Bo de ga An to nio Ji mé nez.

En 1983 un bioquímico madrileño lla ma do Paco Ferre, aban do na ba en
Ma drid sus res pon sa bi li dades como di rec tor de una mul ti na cio nal
ame ri ca na de instrumentación científica, y re to ma ba el amor que
desde su fa mi lia había he re da do por la vi ni cul tu ra; co mien za a plan tar
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en Pa dules viñedos de va rie dades blan cas como Tem pra nillo, Ca ber‐ 
net Sau vi gnon, Mer lot y Syrah, y en va rie dades tin tas uvas Ma ca beo
yVio gnier. En 1997 se consti tuye como So cie dad Li mi ta da junto a un
puñado de en amo ra dos del vino y al año si guiente ela bo ran la pri me‐ 
ra co se cha, sien do co mer cia li za da en 1999. En estos últimos años, y
sin per der el mo de lo so cial en el que se constituyó, la em pre sa ha pa‐ 
sa do a manos de An to nio Ji mé nez cuyo nombre da título a este nuevo
per io do para la re nom bra da bo de ga.

La gran ori gi na li dad de esta bo de ga, cuya ima gen sim par se ubica al
borde de la una gran ter ra za junto a Pa dules, se basa en el uso de la
gra ve dad na tu ral en cada uno de los cua tro ni veles de que consta su
estruc tu ra: selección a nivel de calle, molturación más abajo para el
des pa lil la do, fermentación y clarificación en el ter cer nivel y em bo‐ 
tel la do y crian za en la zona in fe rior. Una téc ni ca que está sien do ob‐ 
je to de es tu dio de es pe cia lis tas na cio nales por ser un pro ce di mien to
único allá donde los haya. Un edi fi cio que consta con las más mo der‐ 
nas téc ni cas de van guar dia, y que tam bién está pen sa do como un es‐ 
pa cio para ser vi si ta do y apren der del vino y su cultu ra.

34

La viñas de la Bo de ga An to nio Ji mé nez se ubi can en una orografía
muy ac ci den ta da por lo que hace difícil la mecanización de las la‐ 
bores, lo que viene a fa vo re cer el uso de las prácticas tra di cio nales; a
su vez, ano tar que li mi ta el vigor de las viñas para lo grar una mayor
in ten si dad de ca li dad, con unas ci fras de 4.000 pies por Ha. Tam bién
la poda es de yemas concen tra das, en verde y acla reo, así como una
vi gi lan cia constante de la plan ta para in sis tir en el re sul ta do final. Por
último, la ven di mia se efectúa en plena ma du rez, aten dien do los ni‐ 
veles óptimos de po ten cial alcohólico, la aci dez y el ph, y los po li fe‐ 
noles.

35

En cuan to a los vinos re sul tantes, las Bo de gas An to nio Ji mé nez pre‐ 
sen ta el Su bli mis, un tinto de crian za de 13 gra dos con va rie tales de
60% Tem pra nillo, 30% Ca ber net Sau vi gnon y 10% Mer lot, crian za en
bar ri ca de roble ame ri ca no de 13 meses y un años en bo tel la; dos me‐ 
dias crian za con cua tro meses de bar ri ca y seis meses en bo tel la: el
An to nio Ji mé nez Selección –mo no va rie tal Syrach- , y el Mon te ja ro –
con las va rie tales del crian za. En cuan to a los tin tos jóvenes, las bo de‐ 
gas ofre cen el Anton Joven -con Tem pra nillo, Ca ber net Sau vi gnon y
Merlot-  y el mo no va rie tal Anton Sy rach. Dos vinos blan cos muy fres ‐
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cos y afru ta dos, a 12 gra dos con mo no va rie tal Ma ca beo, el Ma do ra –
joven-  y el Anton Blan co, y un vino ro sa do, el Anton Ro sa do, vino
joven re sul tante de 60% Tem pra nillo, 30% Ca ber net Sau vi gnon y 10%
Mer lot.

Bo de gas Ha cien da Capellanía.

Juan José Cruz es el res pon sable de esta bo de ga joven y en plena
expansión, en for ma to de so cie dad co ope ra ti va, y que ya nos ofrece
dos vinos reseñables: un tinto de nombre Cam pillo Hondo, y el Pec‐ 
ca tos 2007, un vino joven y fru tal con va rie tal 70% Syrah y 30% Tem‐ 
pra nillo.

37

LA MECA ALPUJARREÑA DE LOS
VINOS
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Con casi un mil lar de Has. de di ca das a culti var la vid, la zona com‐ 
pren di da entre los tér mi nos mu ni ci pales de Al co lea, Fondón y Lau jar
de An da rax, no sólo cier ra la co mar ca vinícola del Alto An da rax
alpujarreño, sino que consti tuye per se otras de las áreas vitivinícolas
al me rienses, que gozan con Mención de Ca li dad “Vino de la Tier ra”
según el B.O.E. del 7 de mayo de 2004. Un área geográfica pequeña
pero muy in ten sa donde se culti van las va rie dades blan cas Jaén Blan‐ 
co, Ma ca beo, Vi ji rie go, Pedro Xi mé nez, Char don nay y Mos ca tel de
Grano Me nu do, y las tin tas Ca ber net Sau vi gnon, Mer lot, Mo nas trell,
Tem pra nillo, Ga na cha Tinta y Syrah. El re sul ta do ofrece unos vinos
blan cos ama rillos pálidos, afru ta dos y agra dables; unos tin tos in ten‐ 
sos, de co lores vivos, fres cos y car no sos para los crian zas; fi nal mente
los ro sa dos son suaves, equi li bra dos y afru ta dos.

38

Una labor en la que des ta can con es pe cial pro ta go nis mo las co ope ra‐ 
ti vas de la zona, que han hecho po sible pasar de la an te rior etapa de
vinos de mesa y a gra nel a otra, mucho más sistemática donde se han
in tro du ci do nue vas va rie dades de uva, la modernización tecnológica,
la consolidación de una Feria Vitivinícola en Lau jar como es ca pa rate
de sus cal dos, e in clu so la elaboración de es pu mo sos de ca li dad.

39

 

Sobre el co ope ra ti vis mo, no hay que ol vi dar a la Asociación de Bo de‐ 
gue ros y Vi ti cul tores Laujar- Alpujarra como en ti dad es trel la de las la‐ 
bores y desempeños del vino en la zona; pero tam po co hay que dejar
de men cio nar una política di rec ta y de ci di da, que ar ran ca desde la
pro pia Junta de Andalucía con el Plan Pro vin cial de Experimentación
Agrícola, cuyo fin es la introducción nue vas va rie dades de uvas, según
los datos que se ob ten gan de los cam pos de experimentación im plan‐ 
ta dos; in icia ti va esta de re sul ta do y valoración dis par, pero que en
cual quier caso se in cor po ra a este pa quete de in icia ti vas para la
potenciación del sec tor vitivinícola. Muy li ga do a estas in icia ti vas de
la Junta se en cuen tra la pro pia Diputación Pro vin cial de Almería, y el
Ayun ta mien to de Lau jar de An da rax; mu ni ci pio que viene or ga ni zan‐ 
do en pri ma ve ra desde el 2002 la Feria Vitivinícola, como re fe rente de
los pro duc tos gastronómicos y cal dos de Almería y Gra na da, así como
la organización de di ver sos cur sos es pe cia li za dos sobre elaboración,
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crian za y catas de vinos, en fo ca do a la formación de los fu tu ros vi ti‐ 
cul tores de la zona.

Tam po co po de mos igno rar las in icia ti vas de la Co mu ni dad Eu ro pea,
que se re fle ja en el lla ma do pro gra ma Lea der; sur gi do tras el Plan de
Actuación de la Al pu jar ra del Ins ti tu to de Fo men to de Andalucía, tiene
como ob je to básico el im pul so a las ac ti vi dades com ple men ta rias a la
agri cul tu ra tra di cio nal, entre las que se en cuen tra el tu ris mo rural y
la in dus tria agroa li men ta ria.

41

 

En Fondón se ubi can dos de las bo de gas de la co mar ca; jóvenes como
todas las em pre sas de la zona pero con un pro me te dor po ten cial:
Selección de Vinos de Fondón, S. L., y Bo de gas Fuente Vic to ria.

42

Bo de ga Selección de Vinos de Fondón.

Con una muy in ten sa implicación en los dis tin tos actos cultu rales y
gastronómicos, la Bo de ga Selección de Vinos del Fondón pre sen ta
una bo de ga con todos los me dios mo der nos dis po nibles en sus dis‐ 
tin tas fases de elaboración, al oob je to de ob te ner vinos de alta ca li‐ 
dad. En este sen ti do po de mos in ter pre tar la re ciente renovación de
sus viñedos, in te gran do nue vas cepas de uvas Tem pra nillo, Ca ber net
Sau vi gnon, Mer lot y Syrah para blan cos, y Ma ca beo y Jaén para tin tos.
Los re cientes y nu me ro sos pre mios en al gu nos de sus pre cia dos cal‐ 
dos - Salón In ter na cio nal del Vino 2005, en Ma drid, XII Edición del
Concur so In ter na cio nal de vinos “Ciu dad de Córdoba” 2006- cor ro‐ 
bo ran su buena labor. Su vino es trel la es el Tetas de la Sa cris ta na,
difícil de en con trar de bi do a su li mi ta da producción y con va rie tal
Mer lot 30% y Tem pra nillo 70%. Existe de esta marca una va riante
mo no va rie tal Ca ber net Sau vi gnon y en ambos casos, al ter nan la
crian za en bar ri cas de roble ame ri ca no y fran cés. Son tin tos de color
entre rojo ce re zay gro sel la, aro mas fru tales y flo rales, sa bro sos y de
per sis ten cia media. Otro de las grandes gamas, y sobre el que se
inició esta pro me te do ra bo de ga son los vinos Ben- Zuiaque, con un
tinto de cua tro meses en bar ri ca de roble, va rie tal Tem pra nillo 75% y
Ca ber net Sau vi gnon 25%, de color rojo gro sel la, fres co y equi li bra do,
y dos blan cos: el Ben- Zuiaque Blan co Mar ce lo va rie tal Sau vi gnon
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Blan co y Jaén Blan co, y el Ben.Zuiaque Blan co Selección, que com bi na
uvas Ma ca beo y Jaén Blan co.

Bo de ga Fuente Vic to ria.

Tam bién de muy re ciente creación como fue en el 2004, y ubi ca da en
el Llano de Lau jar, la Bo de ga Fuente Vic to ria se suma a este pro ce so
de re sca tar con los más mo der nos me dios, las más ar rai ga das tra di‐ 
ciones vitivinícolas del área. En este sen ti do, nos pre sen ta una muy
equi li bra da gama de vinos, entre los que se in cluyen blan cos, ro sa dos
y tin tos jóvenes. De los blan cos, ano tar que po seen un vino Vi ji rie go
con mínima pre sen cia de Ma ca beo sien do éste, afru ta do, de tonos
ani sa dos y ele va da aci dez, y un Ma ca beo 85% con 15% de Jáen Blan co;
con 11º de al co hol, este vino es ela bo ra do con fermentación a muy
baja tem pe ra tu ra (16º) evi tan do pér di das de aroma, clarificación por
mé to dos na tu rales y em bo tel la do rápido para conser var fres cu ra. El
vino final pre sen ta un color pálido con tonos ver do sos, aro mas va rie‐ 
tales de la uva Ma ca beo y un re cuer do agra dable de la fermentación.
Es apto y muy re co men dable para acompañar pes ca dos, ma ris cos,
que sos tier nos y cual quier ali men to que com ple mente su suave
aroma y de li ca do sabor. Más re cien te mente se viene ela bo ran do el
Su layr, un blan co mo no va rie tal Ma ca beo al que se le ca li fi ca como
“Néc tar del sol”.

44

El ro sa do pre sen ta un cou page de uvas Tem pra nillo y Gar na cha al
cin cuen ta por cien to; un vino muy suave y vivo de bi do a la corta
maceración, y equi li bra do en boca con agradabilísimos toques de
fresa, fam brue sa y fru tas del bosque.

45

De los tin tos jóvenes, Bo de gas Fuente Vic to ria pre sen ta dos mo no va‐ 
rie tales; un vino Ta len to Tem pra nillo Bar ri ca, po de ro so, com ple jo,
ater cio pe la do, de color ce re za y aro mas in ten sos, y otro vino Ta len to
Syrah Bar ri ca, más sen cil lo, algo ácido y con aro mas cítricos, en
ambos casos con mez cla de uvas Ca ber net Sau vi gnon. Fi nal mente
ano ta mos un tinto joven de co se cha, ela bo ra do con una selección de
uvas tin tas del ter re no, sen cil lo y agra dable para “lle var pues to a dia‐ 
rio”.

46

Avan zan do por el Llano de Lau jar, y a muy pocos kilómetros, en vuel ta
por un verde cor te jo de al men dros, álamos y viñas, di vi sa mos Lau jar
de An da rax, una ciu dad de gran tradición con sus vinos y de gran
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concentración bo de gue ra; una de las fi gu ras li te ra rias más grandes de
Almería, Fran cis co Vil laes pe sa, poeta mo der nis ta de Lau jar, de in ten‐ 
sa vida por La ti noa mé ri ca y muy re la cio na do con los hombres de la
Generación del 27, nos ha bla ba de las vir tudes del viño y sus vir tudes,
en un buen número de sus com po si ciones poé ti cas.

“Con la alegría de una fuente/ corre mi vida entre tus manos/ ¿Qué
im por ta que tenga mi frente/ me chones de ca bel los canos? / Hay
vino añejo y pan ca liente, / ma du ran viñas y man za nos/ ¡será el
otoño más cle mente/ que pri ma ve ras y ve ra nos!/ ¡El amor puro no
se trun ca!/ ¿Qué nos im por tan tan tas hieles/ de los pa sa dos
desengañados…?/ ¡El co ra zon no es viejo nunca,/ y como el vino en
los to neles/ se pu ri fi ca con los años”.

48

Pero no fal tan otras re fe ren cias li te ra rias de los bue nos cal dos de
este rincón alpujarreño. El his to ria dor del siglo XX Flo ren ti no
Castañeda Muñoz, hijo pre di lec to de Lau jar y Cor res pon diente de las
Reales Aca de mias de la His to ria de Ma drid, y de las Cien cias y Bel las
Artes, nos ofrecía co lo quiales y cos tum bris tas vi siones sobre los per‐ 
files de sus vinos.

49

“Sólo se bebe en el cielo, / el vi nillo de Lau jar/ los demás vinos del
mundo/ allí pro hi bi do están/ Y eso ¿por qué me dirán?/ y yo lo afir‐ 
mo ro tun do:/ porque allí sólo se bebe/ el vino de ca li dad/ San Pedro
con mucho celo/ no deja de vi gi lar/ y hasta se pone ira cun do/ si le
tra tan de colar/ vino que no sea el vi nillo/ de la viña de Lau jar/
Apren dan estos señores:/ si quie ren vivir mil años,/ sin penas ni
desengaños,/ beban vino sin cesar;/ pero vino de so le ra,/ el mejor
de los me jores/ de toda la tier ra en te ra/ ¡el vi nillo de Lau jar!”.

50

Flo ren ti no Castañeda Muñoz51

Dos son las prin ci pales bo de gas que po de mos en con trar nos en Lau‐ 
jar, amén de por sus vinos, porque en cier to modo vie nen a re pre sen‐ 
tar dos ma ne ras dis tin tas de conce bir una em pre sa vitivinícola: la Bo‐ 
de ga Cor ti jo el Cura, que re pre sen ta un per fil fa mi liar y ecológico, y la
Bo de ga Valle de Lau jar, más en ré gi men de co ope ra ti va y de mayor
fuste em pre sa rial; sin em bar go, no po de mos dejar de consta tar la
pro fun da tradición del pequeño bo de gue ro en Lau jar; ese concep to
de “bo de ga de ga raje”, donde casi un cen te nar y medio de in icia ti vas
de este tipo, han lle ga do a rea li zar vinos y ven der los en sus pro pias
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casas; dato este con el que pro vo ca mos al via jante para que se aven‐ 
ture, “puer ta a puer ta”, a bus car la ex ce len cia de estos cal dos ca se ros.

Bo de ga Cor ti jo el Cura.

En 1995 Justo y An to nio Sánchez com pra ban una finca en el Cerro
Jan cor, en el Llano de Lau jar; finca que perteneció al Cura Lara (1896-
1936) ori gi nal de Gra na da, que estableció allí una iglesia- ermita,
donde además cultivó viñedos y ce reales. Los her ma nos Sánchez de‐ 
ja ban atrás más de veinte años de duros tra ba jos en la agri cul tu ra in‐ 
ten si va del plástico al me riense, lle gan do a su frir sus conse cuen cias, y
por ello, op tan do por un re plan tea mien to más na tu ral y ecológico de
la agri cul tu ra. Pero además, in ten ta ron po ten ciar los ele men tos
autóctonos tanto en las va rie dades de culti vo como en las señas de
iden ti dad, pues a pesar de que sus padres y abue los provenían de El
Ejido, ellos son hijos de Lau jar.

53

Tras va rios años de adaptación de la tier ra, la Bo de ga Cor ti jo el Cura
comenzó a fun cio nar 1997, dando sus pri me ros vinos al año si guiente.

54

El Cor ti jo el Cura se ubica junto al cerro de Al mi rez, el más grande de
Almería, beneficiándose del mi cro cli ma de al tu ra, las os ci la ciones

55

https://preo.u-bourgogne.fr/territoiresduvin/docannexe/image/1405/img-5.jpg


« Los Bellos Escondidos » ; Historia, Fundamento y vinos del oriente Andaluz. Parte 1

Licence CC BY 4.0

mi cas -30º en ve ra no y 5º en invierno-  y los sue los areno- arcillosos.
Una finca de 25 Has. re par ti das en 18 de viñedo, 5 de al men dros y 2
de oli var, sien do la mayoría de las viñas de más de veinte años de
antigüedad y al gu nas de más de medio siglo.

Rea li zan una agri cul tu ra ra zo nable con la na tu ra le za, in te gran do ele‐ 
men tos de la tradición de Lau jar, frente a la lle ga da de va rie dades ex‐ 
ter nas. Por eso, más del 50% de las viñas -10 Has. aproximadamente- 
se de di can a va rie dades autóctonas: Jaén Blan ca, Jaén Negra, Bobal,
Mo nas trel y Gar na cha Tinta. Si bien en el resto se culti van otras va‐ 
rie dades me jo rantes –Char don net, Syrah, Ca ber net y Merlot- , en la
onda de los proyec tos de investigación tu te la dos por la Junta de
Andalucía.

56

Una tradición que pasa además por ofre cer en el cor ti jo una au tén ti ca
exposición de ob je tos, ape ros agrícolas y pie zas de todo tipo, re la cio‐ 
na das con la his to ria de Lau jar, in cluyen do al gu nos ban cos de la vieja
igle sia del Cura Lara; o in clu so eti que tar en el cuel lo de las bo tel las,
poe mas del ya re fe ri do Vil laes pe sa.

57

Ponzoñas58

“Las vides ya die ron su vino./ Fer men ta el vino en los to neles./ Y en
los fru tales del ca mi no./ La flor su aroma trocó en mieles/ ¡Sigue tu
ruta per egri no,/ que si no hay rosas ni lau reles,/ hasta las zar zas del
es pi no/ dan fru tos rojos cual cla veles…!/ ¿Ya no será tu amor, cual
una/ vir gen de pálido sem blante,/ es té ril para el goce pleno,/ hecha
de nieve, ensueño y luna;/ si no una lúbrica ba cante/ de ancha ca de‐ 
ra y am plio seno…!”.

59

Pero el Cor ti jo el Cura, no es sólo una bo de ga ecológica; es un mo de‐ 
lo de vida, donde la fa mi lia Sánchez se ali men ta casi en su to ta li dad
de lo que culti van, y en donde poco a poco –la mujer de Justo como
enóloga, su hija como co mer cial y re la ciones públicas e in clu so su en‐ 
can ta do ra madre-  se han ido in te gran do en la em pre sa. En la
elaboración del vino de sar rol lan pro ce di mien tos na tu rales en todas
sus fases; sin es tiér col, dos azu fra dos al año, fermentación na tu ral y
lenta, crian za en bar ri ca de roble ame ri ca no con dos o tres tra sie gos
al año, uso de gas sul fu ro so y esterilización antes del em bo tel la do.
Dando como re sul ta do, un pro duc to de alta di ges ti bi li dad sin se cue‐ 
las.
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Sobre los vinos, des ta ca mos en pri mer lugar el In fante, vino ro sa do
fru tal y con cuer po que viene a re cu pe rar el tra di cio nal cla rete
español, con un liño de tinto –Garnacha-  y un liño de blan ca –Jaén.

61

En cuan to a los blan cos, Cor ti jo el Cura ela bo ra la marca Oro del
Llano, vino de cou page Jaén Blan co y Char don nay, un vino afru ta do,
aromático y con aro mas a hier ba cor ta da y fru tos secos.
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Tres son los tin tos que pre sen tan: Sier ra de Gador, tinto joven ela bo‐ 
ra do con uvas Gar na cha y Jaén Tinta; Jan cor, tinto joven cria do en
bar ri ca con cou page Bobal y Gar na cha, y Sánchez Vizcaíno, un re ser‐ 
va tam bién a base de uvas autóctonas Gar na cha, Bobal y Ca ber net;
ela bo ra do sin adi ti vos, en ve je ci do en bar ri ca de roble du rante 24
meses y crian za en bo tel la de 5 a 10 meses, el Sánchez Vizcaíno es un
caldo de color ce re za, nariz aromática a ci rue la, toques de roble, ahu‐ 
ma dos y ta ba co, y una boca fina y abier ta con características or ga no‐ 
lép ti cas. Casa prácticamente con todo, pero re co mien dan en es pe cial
con un buen jamón con grasa y vetas.

63

Su mer ca do se cen tra en las pro vin cias de Gra na da y Almería, al gu nos
en claves de Ma drid, Cataluña y Ga li cia –Vigo, y en el ex te rior al gu nos
pun tos de Ale ma nia –in icia do ca sual mente por un in ter cam bio
escolar- , y Ho lan da. Su re co no ci mien to em pre sa rial le ha su pues to
dis tin ciones por la Confederación de Em pre sa rios de Andalucía,
amén de otras en ti dades eu ro peas como el Cu li na ry He ri tage Eu rope,
así como di ver sos pre mios en el ámbito de la agri cul tu ra ecológica.
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Bo de ga Valle de Lau jar.

Asen ta da tam bién en el llano de Lau jar, la So cie dad Co ope ra ti va An‐ 
da lu za Valle de Lau jar, se consti tuye desde prin ci pios de la dé ca da de
los no ven ta en au tén ti ca punta de lanza, tanto en el de sar rol lo y
producción vitivinícola de la zona, como en el aglu ti na dor el sec tor.
Así, desde la co ope ra ti va se ree struc tu ra ron los ca nales de venta,
distribución y comercialización, se se pa ra ron la producción de uvas
blan cas y tin tas, se rescató el cla rete, como vino típico de la zona, y
con la ayuda de la Junta de Andalucía, se cen tra ron en la investigación
de nue vas es pe cies en pos de la máxima ca li dad. Al res pec to hay que
re sal tar la elaboración de cavas, cuyos re sul ta dos serán apre cia dos en
breve plazo.
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En 1992 se funda la Co ope ra ti va con cua tro so cios fun da dores y 86
co la bo ra dores que apor tan su pro duc to. En este or ga ni gra ma, brilla
con luz pro pia su res pon sable Ga briel Bos quet; un in quie to y
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dinámico vi ti vi ni cul tor que tam bién está al frente de la Asociación de
Bo de gue ros y Vi ti cul tores Laujar- Alpujarra. Bos quet, de fen sor de un
proyec to, quizás a medio plazo, para conse guir la denominación de
ori gen “Vino de la Al pu jar ra” y que englobaría tanto la zona al me‐ 
riense como la gra na di na, tiene ya mar ca do el re le vo ge ne ra cio nal en
sus pro pias hijas que si guen sus pasos en el noble ofi cio del vino.

La bo de ga de la Co ope ra ti va tiene 2.800 me tros cua dra dos, donde se
dis tri buyen las di ver sas es tan cias de elaboración, así como un su ge‐ 
rente patio acon di cio na do para los vi si tantes, no sólo para la
degustación de los vinos, en un am biente tran qui lo y evo ca dor, sino
de los más di ver sos artículos gastronómicos de la co mar ca.

67

En cuan to a la producción, ase gu ra Ga briel Bos quet que la Co ope ra ti‐ 
va vende el 80% de la producción de vino en la pro vin cia al me riense,
con unas hor quillas anuales entre los 600.000 y el millón de li tros.
Tam bién ano tar el in cre men to de nue vas zonas de comercialización
como Ma drid, Bar ce lo na o Bil bao, así como un in mi nente salto a la
exportación eu ro pea.
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La carta de vinos es muy am plia; dos mar cas de vino ro sa do: el
aromático y afru ta do Viña Lau jar, y el Señorío de Lau jar, ela bo ra do
con Gar na cha y algo de Syrah con maceración in de pen diente y de es‐ 
pec ta cu lares re sul ta dos.

69

Tres son los vinos blan cos que nos pro pone la bo de ga: el Viña Lau jar
Blan co, un mo no va rie tal Ma ca beo de gran ma ri daje con el ma ris co; el
Me dal la de Oro 2003, mo no va rie tal Sau vi gnon Blanc de gran com ple‐ 
ji dad y equi li brio, y otro joven, muy aromático, ela bo ra do con uvas de
Jaén Blan co.
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En cuan to a los tin tos, ano ta mos al Vega Camarín, un va rie tal Tem‐ 
pra nillo y tres meses en bar ri ca, ideal para el cha teo en bares que ha
lle ga do in clu so a des pla zar la Rioja en la zona; el Viña Lau jar Syrah, de
grandes re sul ta dos en color, aroma y pase en boca, lo que lo hace
apto para no en ten di dos; el Viña Lau jar Tinto, un vino afru ta do de
selección va ria da de uvas, y el Viña Lau jar Mer lot y Ca ber net Franc,
un tinto com ple jo a 13,5 gra dos, ela bo ra do con 80% de Mer lot y 20%
de Ca ber net Franc, maceración lenta y contro la da du rante un mes,
fermentación por se pa ra do y luego cou page, sien do cria do medio año
en bar ri ca nueva de roble car no so; es de color rojo ce re za, aro mas

71



« Los Bellos Escondidos » ; Historia, Fundamento y vinos del oriente Andaluz. Parte 1

Licence CC BY 4.0

fru tales característicos de ambas va rie dades y se cun da rio muy es pe‐ 
cia dos, a vai nilla y ma de ras nobles; tiene una boca de gran per sis ten‐ 
cia, mucho cuer po, equi li bra do y vi go ro so, y casa con pla tos tra di cio‐ 
nales de caza, carnes rojas, gui sos, co ci dos y ahu ma dos.

Bo de gas Conda do de O jan cos.

Esta So cie dad, se de sen vuelve en una producción con viñedo pro pio
y li mi ta do, que in siste en man te ner un equi li brio entre el fruto y la
ma de ra de crian za –doce meses en bar ri ca de roble ame ri ca no. Un
culti vo de va rie tales Tem pra nillo, Syrah y Ca ber net Mer lot que dan
fruto a cua tro mar cas: un Blan co Cha mor ro a 12,5% con mez cla de
Char don nay y Vi gnier, afru ta do, com ple jo y equi li bra do; y tres tin tos a
13,5% de al co hol, al ter nan do sus cor res pon dientes mo no va rie tales:
un Tem pra nillo denso, fácil de beber, de color in ten so, equi li bra do y
con toque a ma de ra; un Ca ber net Mer lot de color pro fun do, es pe cia‐ 
do, con toques de ci rue la y fruto seco, gusto po tente y am plio; y un
Syrah com ple jo, con toques de fru tos rojos, balsámico, ma du ro, denso
y estruc tu ra do.
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Bo de ga el Cor ti jo de la Vieja.

En Al co lea, ciu dad señera del po niente al me riense con su economía
agrícola ba sa da en las viñas, los oli vos y los ce reales, a 800 me tros de
al ti tud lo ca li za mos pro ba ble mente la bo de ga más an ti gua de la zona:
El Cor ti jo de la Vieja. Su pro pie ta rio, el bo de gue ro Julio López Godoy
viene ejer cien do desde hace tres dé ca das, y que ahora cuen ta con el
apoyo de su hija Isa bel y su yerno Agustín Pei na do. Una extensión de
25 Has. de viñas pro pias, con las va rie dades Syrah, Tem pra nillo, Ca‐ 
ber net Sau vi gnon, Ca ber net Franc, Mer lot, Petit Ver dot, Gar na cha,
Jaén, Vi ji rie ga, Char don nay, Vio gnier y Ma ca beo.
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Sobre la va rie dad de vinos, adop tan el ge né ri co de Iniza, te nien do un
blan co con cou page Ma ca beo y Vio gnier, y otro mo no va rie tal Ma ca‐ 
beo; otros tan tos vinos tinto, uno con cou page Tem pra nillo, Ca ber net
Sau vi gnon, Ca ber net Franc y Gar na cha, y otro mo no va rie tal Syrah en
bar ri ca; fi nal mente decir que ela bo ran además un Iniza ro sa do y el
tra di cio nal Cla rete, que rea li zan de modo ar te sa nal desde los co mien‐ 
zos de la bo de ga, con pren sa de al ma za ra y depósitos de barro.
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To man do la car re te ra hacia la costa, pa san do por Berja; cen tro de una
de las Co ope ra ti vas pro duc to ras de uvas de mesa más cé lebres de
Almería, y que llegó a contar con más de mil co se che ros en la dé ca da
de los se sen ta del siglo XX, lo mismo que al pue blo ve ci no de Dalías
con casi un mil lar de uve ros de di ca dos a la exportación; luego, y a
menos de veinte kilómetros llegará a Adra, ciu dad donde el poeta
Pedro An to nio de Alarcón en el último ter cio del siglo XIX be bie ra un
“vino muy ca liente con azúcar, medio efi caz de sos te ner nues tras
fuer zas”.

75

Bo de ga Bo la ba na.

Allí, junto a su pedanía de El Puente del Río lo ca li za mos la acre di ta da
Bo de ga Bo la ba na; una em pre sa di ri gi da por Juan José Ji mé nez San‐ 
ties te ban, muy vin cu la da e im pli ca da en todos los even tos y fies tas
que se de sar rol lan en el Valle de Lau jar, y me re ce do ra por tanto de fi‐ 
gu rar en el apén dice de esta co mar ca. Bo la ba na culti va las va rie tales
Syrah, Ca ber ner Sau vi gnon Tem pra nillo, con el sis te ma de es pal de ra
y un ala ma ce na mien to medio en bar ri cas de cua tro meses, Entre
otros cal dos, ela bo ran el tinto El Rincón de la Cau ti va –nombre to ma‐ 
do del lugar donde tie nen las viñas- ; un mo no va ri te tal Ca ber net Sau‐ 
vi gnon que logró el pre mio al mejor vino tinto de Almería, en la III
Feria del Ca bal lo de 2006.
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Tam bién des ta ca mos dos tinto más de la saga; el mo no va rie tal Mer‐ 
lot, y el tinto ela bo ra do con uva Syrah, con 13 gra dos, de color Guin da
pi co ta prácticamente opaco. Aroma de buena in ten si dad, con pre do‐ 
mi nio de notas cetónicas y un fondo de ma de ra no table. En boca
tiene algo de, con aci dez cor rec ta, y con sen sa ciones volátiles de
nariz
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CRIAN ZA, RI BE RA Y MÁRMOL

Existe una zona al norte de la pro vin cia al me riense, de alto in ter és
geográfico e histórico en torno a un río, el Al man zo ra y me dia ti za do
por un pre cia do pro duc to, el mármol. Una co mar ca ubi ca da entre la
Sier ra de las Es tan cias al norte con al ti tudes os ci lantes entre los 1.800
a 2.000 me tros, y la Sier ra de los Fi labres al sur, con hor quilla entre
1.000 y 1.500 de al ti tud; allí proliferó un au tén ti co mar de par rales du‐ 
rante la mitad del siglo XX, des ti na das como otras zonas ya vis tas, a la
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uva de mesa, donde en cual quier la de ra tam bién se plan ta ban cepas
para ob te ner el hasta hoy lla ma do “vino del país”. Con la en tra da del
nuevo siglo, la co mar ca del Alto Al man zo ra fue culti van do el al men‐ 
dro, el olivo, y la sustitución de las vie jas cepas de antaño por va rie‐ 
dades nobles como la Mer lot, la Ca ber net Sau vi gnon, la Tem pra nillo o
la Syrah. Reseñamos otros tér mi nos como Zur ge na, Ar bo leas o Albox,
la ciu dad co mer cial por ex ce len cia del Valle de Al man zo ra y fa mo sa
por su uva mos ca tel, y más ar ri ba, la vieja ciu dad uvera de Oria. En la
zona de los Fi labres, lo ca li za mos a Pur che na, viejo cen tro uvero,
asen ta do sobre em pi na dos re lieves, cuyo blan co caserío es do mi na do
por las rui nas de su vieja al ca za ba, y a Tíjola, “la Perla del Al man zo ra”,
fa mo sa por su ídolo prehistórico, y cen tro de la an ti gua Co ope ra ti va
de Uva de Mesa “Uva sol”.

En la Sier ra de las Es tan cias, pa sa mos cua tro su ge rentes y si gni fi ca ti‐ 
vos mu ni ci pios: Ur ra cal, blan co y se mio cul to bajo la la de ra y ador na‐ 
da de al men dros y oli vos; Somontín, em pla za da en la sier ra entre
ban cales, y con un per fil pe cu liar dado por una igle sia de so bre sa‐ 
liente cúpula; Lúcar, población que abre desde el norte la Co mar ca
del Alto Al man zo ra, cuyo pai saje ofrece in des crip tibles to na li dades
grises; y Cela, como los tres an te riores, otro de los pue blos le gen da‐ 
rios de las uvas de barco du rante el siglo XX.
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En la Sier ra de las Es tan cias se ubica Lúcar, au tén ti ca pie dra an gu lar
de esta co mar ca vinícola con Mención de Ca li dad “Vino de la Tier ra”
de Almería, apro ba da en el B. O. J. A. del 29 de oc tubre de 2008; y que
contiene a las si guientes po bla ciones: Albox, Alcóntar, Ar bo leas, Ba‐ 
cares, Bayarque, Can to ria, Cela, Fines, Gar ru cha, La roya, Lúcar,
Mojácar, Olula del Río, Oria, Par ta loa, Pur che na, Serón, Sier ro,
Somontín, Suflí, Tíjola, Ur ra cal y Zur ge na.
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Un área que au to ri za el culti vos de las va rie tales blan cas Ma ca beo,
Char don nay, Mos ca tel de grano me nu do o mo ris co, Airén y Sau vi‐ 
gnon Blanc, y para las tin tas Tem pra nillo, Ca ber net Sau vi gnon, Mo‐ 
nas trell, Mer lot, Syrah, Gar na cha tinta, Pinot Noir y Petit Ver dot. Los
tipos de vinos acep ta dos son blan cos jóvenes y fer men ta dos en bar ri‐ 
ca, ro sa dos y tin tos jóvenes y en ve je ci dos.
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Bo de gas Alto Al man zo ra.

Al frente de este gran proyec to bo de gue ro se sitúa Pedro Fran co, un
em pre sa rio que pen du la entre sus ne go cios en An dor ra y los del vino
de esta zona desde prin ci pios de los años ochen ta, ar ran can do como
tal en la ven di mia del 2004; en este sen ti do hay que re sal tar que
contó in icial mente con el apoyo y la dirección téc ni ca de Ra fael y
Álvaro Pa la cios, los pres ti gio sos e in ter na cio nales vi na te ros del Prio‐ 
ra to. El re sul ta do, unas ins ta la ciones de van guar dia de unos 3.500
metro cua dra dos, donde la fun cio na li dad, la organización y el diseño
se des par ra man en cual quie ra de las de pen den cias de que consta, y
en donde el toque enológico se lo da la sen si bi li dad y el buen hacer
del joven Mo des to Pou.
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Su ubicación a un kilómetro del pue blo, sobre el viñedo “Mar cha lil lo”,
su estruc tu ra ex ter na con sus líneas geo mé tri cas y su gran torre
cilíndrica, son in con fun dibles.
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La bo de ga ex pone, en sus símbolos y mar cas, la vocación autóctona
de re co ger el tes ti go de los vie jos vi na te ros del Alto Al man zo ra: la
yegua preñada de Escúllar, símbolo de la fer ti li dad, que in un da todas
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sus es tan cias, y la marca ge né ri ca Este, re fle jan cla ra mente la idea de
unir la bo de ga a la ima gen de la co mar ca.

Sobre sue los areno- arcillosos con alto ph, 20 gra dos de oscilación
tér mi ca, y en una zona vinícola donde se culti van 300 mil cepas, las
Bo de gas Alto Al man zo ra posee unas 16 mil y unas ca pa ci dades de
producción y al ma ce na mien to de uva, que podrían llega al millón de
li tros y los 400 mil kilos de uva. Las va rie dades que culti van son Tem‐ 
pra nillo, Mo nas trell, Gar na cha, Ca ber net Sau vi gnon, Mer lot y Syrah.
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Las bar ri cas de roble pre sen tan una proporción de 80% fran cés y
20% ame ri ca no, con una media de seis meses de crian za y de dos a
cua tro en bo tel la.
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Sobre un cómoda ex pla na da para si tuar los vehículo y fa vo re cer su vi‐ 
si ta, existe toda una batería de ele men tos al res pec to: stand de bo tel‐ 
las, artículos y ob je tos de re ga lo re la cio na dos con el vino, vi si tas vir‐ 
tuales, ex po si ciones per ma nentes de ar tis tas de la co mar ca con
temas vitivinícolas, o in clu so vi si tas guia das para niños de las po bla‐ 
ciones de la per ife ria.
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Ano tar además que sus cal dos, tanto blan cos como tin tos, han sido
ci ta dos en re vis tas es pe cia li za das del ca la do de Si ba ri tas o Pla ne ta
Vino, con unas ex ce lentes pun tua ciones de catas.
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Su mer ca do, amén del pro vin cial y la per ife ria an da lu za, tiene una
consi de rable derivación al ex te rior; die ci séis es ta dos nor tea me ri ca‐ 
nos, Suiza, Bél gi ca, An dor ra y Por tu gal, ha cien do en la ac tua li dad ges‐
tiones para en trar en otros pun tos como Japón, Méxi co y Chile.

89

Sobre los vinos, ano tar el Este ro sa do con mo no va rie tal Ma ca beo, de
tonos fram bue sa muy afru ta do y ex pre si vo; los Este Blan co -2004,
2005, 2007 y 2008- tam bién de uvas Ma ca beo, de co lores pa ji zo y
ver do so, equi li bra do, y re gus to a aro mas fru tales y cítricos; y los tin‐ 
tos -2004y 2005-, con cou page Mo nas trell, Tem pra nillo, Mer lot,
Syrah, Gar na cha Tinta y Ca ber net Sau vi gnon; vinos estos po tentes y
ex pre si vos cuya última co se cha consiguió el pres ti gio so pre mio Baco
de Oro 2006, al mejor tinto joven de España en contac to con ma de ra;
pre mio conce di do por el Mi nis te rio de Agri cul tu ra y or ga ni za do por
la Unión Española de Ca ta dores, tras unas exi gentes prue bas ante
más de medio cen te nar de es pe cia lis tas. En efec to, se trata de un vino
con 13,5 gra dos y una proporción equi li br da de uvas Mo nas trell y
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Tem pra nillo, com ple tan do unos toques de las uvas antes in di ca das. El
tinto Este 2005 se ela bo ra con fermentación alcohólica maloláctica
en depósitos de acero, con contrl automático. Seis meses de crian za
en bar ri cas de roble fran cés y ame ri ca no y cua tro meses en bo tel la.
Tal pro ce so da como fruto un vino de color rojo ce re za pi co ta con
buena capa, aroma in ten so, a fruta negra confi ta da, fondo mi ne ral y
vai nilla,y un sabor en boca en vol vente a ma de ra y aro mas flo rales
rosáceos. No de ja mos de men cio nar otros dos vinos de su carta con la
acreditación de co se cha muy buena: el Aqel tinto 2005 con va rie tal
Tem pra nillo, Mo nas trell, Gar na cha y Mer lot, doce meses en bar ri ca
de roble fran cés y ame ri ca no, color ce re za, aro mas com ple jos y car‐ 
no so, y el Aqel blan co 2008, mo no va rie tal Ma ca beo, de color pa ji zo
ver do so y de consis ten cia afru ta da.

VINOS DE VÉLEZ
La última región al me riense os ten ta do ra de la mención “Vinos de la
Tier ra”, ha sido la lla ma da Norte de Almería, según ve ri fi ca el B.O.J.A.
del 20 de mayo de 2008. Y todo ello, gra cias a los afanes de sus vi ti‐ 
cul tores y ela bo ra dores, sobre una su per fi cie de casi cien to quince
mil Has., dis tri bui das entre los mu ni ci pios de Chi ri vel, María, Vélez
Blan co y Vélez Rubio. Dicha mención exige la elaboración de cal dos
blan cos con va rie tales Airen, Char don nay, Ma ca beo y Sau vi gnon
Blanc, y los tin tos con uvas Ca ber net Sau vi gnon, Mer lot, Mo nas trell,
Tem pra nillo y Syrah. Se ela bo ran blan cos y tin tos, y los ro sa dos con
va rie tales Tem pra nillo y Mo nas trell. Se trata de una zona donde los
vinos sue len ser fres cos y ácidos; los blan cos, con aro mas a fru tos
como limóm, gro sel la y espárragos. Los ro sa dos son además de gusto
armónico y de carácter afru ta do. Y los tin tos, se ela bo ran con mucho
cuer po y un sabor a fram bue sa, zar za mo ra y re ga liz; fi nal mente los
tin tos en ve je ci dos son ricos en al co hol y aci dez mo de ra da, sin per‐ 
der la en las bar ri cas.
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Bo de gas Pa lanque.92

Si bien el ba gaje de esta zona es muy es ca so en el tiem po, ya po de‐ 
mos vin cu lar al gu nas bo de gas que se hacen me re ce do ras y acree do‐ 
ras de tal distinción, como el caso de la Bo de ga Pa lanque. Si tua da en
el tér mi no mu ni ci pal de Vélez Rubio, y con uuna ca pa ci dad li mi ta da
para cinco mil bo tel las, culti va desde 1995 ecológicamente las va rie‐
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dades de uvas Mo nas trel y Tem pra nillo, en el in com prable marco de
las cercanías del Parque Na tu ral de la Sier ra María, un es pa cio de
consi de rable al ti tud y sa lu dable clima, que fa vo rece una recolección
ma nual y una selección de la uva in situ, allá por fi nales del mes de
agos to, para culmi nar en el Bio- Velez, su vinto tinto ecológico.

GRA NA DA
Los an te ce dentes históricos de los cal dos gra na di nos, ar ran can desde
las pro pias evi den cias arqueológicas de la Edad del Bronce, de cuyo
per io do se en con tra ron se millas de vitis vinífera y va si jas con
depósitos de mosto; aunque fuera luego du rante la época ro ma na
cuan do el vino se di fun die ra y ge ne ra li za ra.

94

Se conso li da ba así una tradición, em pa pa da del Mediterráneo, que
siguió te nien do conti nui dad en las di fe rentes eta pas de la pre sen cia
árabe de aquel Al- Andalus; una in dus tria del vino que hubo de lu char
contra la constante prohibición islámica de sus au to ri dades para ela‐
bo rar lo y be ber lo; pero lejos de ello, esta cultu ra ar rai go en la so cie‐ 
dad islámica como las pro pias raíces de las vie jas cepas; y si no, ahí
están la prue bas de topónimos gra na di nos vin cu la dos al argot
vitivinícola: Albuñol, Albuñuelas, Pam pa nei ra…o la pro pia pa la bra
Car men, que viene del árabe Karm, viña;
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Como ase ve ran Jesús Barquín y Fran cis co Rivas, las zonas vinícolas
des ta ca das del reino de Gra na da eran Loja y Baza, ubi ca das en fér tiles
tier ras y vegas que ase gu ra ban altas pro duc ciones con los me dios de
la época; pero tam bién la ciu dad de Gra na da a me dia dos del siglo XIV,
cuyos viñedos, consta ta ba el via je ro tan ge ri no Ibn Ba tu tah, las ro dea‐ 
ban por todas partes. Algo que cor ro bo ra otro coetáneo, Ben Luyún,
tra ta dis ta agrícola, a la hora de de fi nir los culti vos más idóneos:”Ro‐ 
deen viñas la he re dad y en medio de ella par rales para cu brir los pa seos
y ceñir el jardín…”; o como re fle ja ba Ibn Zam rak, el poeta de la Al ham‐ 
bra, quien im prime sus ver sos desgranándolos por las yeserías de las
pa redes, y que llega a es cri bir:
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“Hablándome de ella me has em bria ga do/ 
como si me hu bie ras dado vasos de vino”
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Ya re cién ter mi na do el per io do de dominación árabe, a fi nales del
siglo XV, el via je ro nórdico Je ro ni mo Mun zer consta ta ba de la pro vin‐ 
cia Gra na da, la exis ten cia de uvas de junio a no viembre. Y es que los
Reyes se preo cu pa ron de fo men tar la vid conforme ga na ban ter re no
al moro. De esta guisa te ne mos la Real Cé du la de 1505 fir ma da por
Fer nan do el Católico, por la que se ve ta ban la en tra da de vinos a Gra‐ 
na da, al ob je to de pro te ger las viñas cre ci das y las nue vas de la pro‐ 
vin cia; algo que no afec ta ba a la Al ham bra y sus for ta le zas donde, a
tra vés de la Puer ta del Vino, los ar rie ros fue ron me tien do du rante los
si glos pos te riores, sus odres de vino al es plén di do pa la cio.
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El tiem po pasó y la pre sen cia de los reyes se fue de sem pol van do de
aquel la Gra na da de tra sie gos cultu rales; pero el vino persistió, quizás
en claves li te ra rias o cas ti zas, pero siguió en su ur dimbre, en la so cia‐ 
bi li dad y en la convi ven cia, que tenían re fe rentes en las más concur ri‐ 
das y po pu lares tien das:
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“Desde aquí voy al “Cer rillo”/ del “Cer rillo” a “La Cam pa na”/ de “La
Cam pa na” a “La Mona”/ de “La Mona” a “La Ga la na””.

Gra na da desprendía evo ca ciones, donde po si ble mente hu bié se mos
en con tra do al poeta al me riense Vil laes pe sa en sus años de es tu‐ 
diante, o a Emi lio García Gómez, com ple tan do la nómina de tien das
en la Gra na da de pos guer ra; el quios co de “Mao li co” o la ta ber na
museo de Casa Po li na ro, donde se servían copas de vino blan co color
ama rillo mal va vis co, y de cla rete color rubí en cen di do.

99

Pero no ol vi da ba García Gómez dar cuen ta de otro en tor no donde el
cos tum bris mo y la pre sen cia de los cal dos se hacían om ni pre sente:
las ma dru ga das del Albaicín. Allí, describía junto a otras plu mas au to‐ 
ri za das como el ga di ta no José María Pemán, cómo la señora en car ga‐ 
da del cua dro fla men co, con un bo tel la y un tazón, pa sa ba a las bai la‐ 
ri nas en re don do, un di mi nu to buche para man te ner las con ánimo.

100

En estas dé ca das de la se gun da mitad del siglo XX, la proporción de
viñas en la pro vin cia de Gra na da man tu vo unos ni veles que
podríamos va lo rar como acep tables. Entre los años cin cuen ta, se sen‐ 
ta y se ten ta osciló entre las siete y las ocho mil Has. de las que mil se
re ser va ba a la Uva de Mesa. Sobre la producción, de los 60 mil hec to‐ 
li tros de los años cin cuen ta, la dé ca da si guiente osciló entre los más
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de no ven ta mil en 1967 y los cua ren ta y tres mil de 1963. Los focos se
repartían por dis tin tas zonas de la pro vin cia: Illo ra, Dúrcal, o Pue bla
de Don Fa brique, sien do las más im por tantes las ubi ca das en los tér‐ 
mi nos de Atarfe, Baza, Gua dix, Loja, costa de Mo tril y Contra vie sa
alpujarreña. Ya en tonces pre do mi na ban nu me ro sas va rie dades de
uvas; Montúo, Jaén Blan co, Je re za na, Per ru na, Pedro Xi mé nez, Al billo,
Mos ca tel, Va len cia, Mos ca tel Gordo, Tor ron tés, Leire, Hu meire, y
para los tin tos, Jaén Negro, Tin tilla, Zucarí, Mol lar Negro y la Roma.

A pesar de estas in ne gables re fe ren cias del pa sa do vitivinícola gra na‐ 
di no, da ahora la impresión de una cier ta postergación en su co no ci‐ 
mien to, que desde luego, nada tiene que ver con la rea li dad ac tual de
la in dus tria de sus cal dos.

102

Efec ti va mente, hoy en día nos en con tra mos con un per fil de em pre‐ 
sa rio hecho a sí mismo, contex tua do en el mundo rural, im pli ca do di‐ 
rec ta mente en las la bores de la vid y la bo de ga y al mar gen de
dinastías y tra di ciones fa mi liares como su cede en otras la ti tudes; y
esto por una razón obvia, ya que tam po co exis ten bo de gas cen te na‐ 
rias; dicho de otra forma, la revolución in dus trial llega al vino en el
último cuar to del siglo XX, e in clu so existe todavía mucho de vi ti vi ni‐ 
cul tu ra tra di cio nal frente a lo que podríamos en ten der como in dus‐ 
tria vinícola.
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Si bien re cien te mente se vie nen es ta ble cien do nue vas bo de gas en la
pro pia Vega gra na di na, quizás la ten den cia más des ta ca da y reseñable
es la ubicación de viñas en cotas altas y ex pues tas a la in fluen cia del
Mar Mediterráneo, lo que sua vi za los ri gores climáticos de su la ti tud,
y dan una buena maduración y equi li brio a la uva. Los datos son si gni‐ 
fi ca ti vos; casi el 90% del total de ter re no de di ca do al culti vo de la vid
en Gra na da, os ci la entre los 400 y 1.600 me tros de al ti tud, y el 50%
entre 800 y 1.200.
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En la ac tua li dad, la pro vin cia gra na di na cuen ta con unas 5 mil Has. de
viñedos, y una producción de 6 mil kilos por Ha.; lo que vendría a
equi va ler a 30 mil lones de kilos de uva, 18 mil lones de li tros de vino y
unos 28 mil lones de bo tel las de 75 cen ti li tros. Ante estas ci fras y ante
la pers pec ti va que se plan tea el sec tor para el fu tu ro in me dia to, po‐ 
de mos vis lum brar dos grandes ten den cias, no ne ce sa ria mente
dilemáticas:
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La pri me ra, re spal da da por pequeños bo de gue ros, muy vin cu la dos al
mo de lo de “bo de gas de ga raje” y de bo de gas ecológicas –aus pi cia das
en su mayoría por el pro gra ma Leader- , que de fien den un aso cia cio‐ 
nis mo bo de gue ro de Pagos –Vinos Sin gu lares de Pagos Andaluces- ,
sin grandes mo vi mien tos em pre sa riales y sien do co he rentes con la
ca li dad del pro duc to re sul tante y con el en tor no na tu ral en donde se
ubi can.
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La se gun da, de fen di da por bo de gas de mayor fuste y en ti dades
económicas como la pro pia Cámara de Co mer cio de Gra na da, me dia‐ 
ti za das por la Acreditación Na cio nal de Ca li dad a tra vés de la em pre‐ 
sa an da lu za Agro co lor, en car ga da de cer ti fi car las Men ciones de
“Vino de la Tier ra”, y donde se conviene en la ne ce si dad de conse guir
una mayor unión del sec tor, sien do el gran ob je ti vo de esta línea de
tra ba jo, lo grar una Denominación de Ori gen “Vinos de Gra na da” única
para toda la pro vin cia; a la vez, se pre tende la vertebración de las
pequeñas bo de gas en co ope ra ti vas de nueva estruc tu ra, que per mi‐ 
tan una distribución del vino com bi na do entre la hostelería y el co‐ 
mer cio, así como la potenciación del tu ris mo enológico, vi si tas a bo‐ 
de gas y ex po si ciones temáticas, como ya viene ha cien do la So cie dad
Co ope ra ti va Oleo tro pic que, aunque es pe cia li za da en el aceite, culmi‐ 
na un proyec to de exposición- museo en Vélez de Be nau dal la, donde
tam bién tiene pre sen cia una sala de ex po si ciones de vino, y uten si lios
en el pro ce so de su elaboración. No ol vi da mos tam po co citar el deseo
de crear y conso li dar una se ma na del vino gra na di no.
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Así, las co or de na das vitivinícolas en la pro vin cia gra na di na se dis tri‐ 
buyen en tres grandes áreas con su pe cu liar idio sin cra sia y sus pro‐ 
pias características enológicas, con el tu te laje del logro del “Vino de
Ca li dad” Gra na da:

108

- Gra na da.109

- Cumbres del Gua dal feo.110

- La de ras del Genil.111

- Al ti pla no de Sier ra Ne va da.112

Efec ti va mente, y como pu bli ca el B.O.J.A. del 3 de fe bre ro de 2009, se
es ta blece dicha zona ge né ri ca de producción con el nombre de la
pro vin cia de Gra na da, sien do com pa tible con las di ver sas sub zo nas
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Vinos de la Pro vin cia de Gra na da

V.C. Gra na da

Blan cos

Ro sa dos

Tin tos

Es pu mo zo

V.T. Cumbres del Gua dal feo

Blan cos

Tin tos

Es pu mos

Vinos des ca li dad - Es pu mos

vitivinícolas, toda vez que se man tie nen en cada una de ellas sus pro‐
pias señas de iden ti dad pro duc ti va, va rie tal y de elaboración, pero
que fa vo rece en este sen ti do, la potenciación de los cal dos bajo el
tér mi no Gra na da, in ter pre ta do en este sen ti do como un salto cua li ta‐ 
ti vo en la producción y comercialización de sus vinos. Además, la
unificación de esta nueva zona de ca li dad, permitió in te grar a nue vos
mu ni ci pios, que no habían es ta do ubi ca das en las tres zonas
específicas de Ca li dad del área gra na di na; son los casos de Agrón,
Ala me dilla, Al deire, Al ga ri ne jo, Al pu jar ra de la Sier ra, Ar mil la, Bér‐ 
chules, Bubión, Busquístar, Cacín, La Ca la hor ra, Ca li ca sas, Cam po té‐ 
jar, Cáñar, Ca pi lei ra, Ca ra tu nas, Chau chi na, Chi me neas, Chur ria na de
la Vega, Ci jue la, Co lo me ra, Escúzar, Fuente Va que ros, Go ber na dor,
Guar da hor tu na, Gual chos, Huétor- Tájar, Íllora, Iz nal loz, Jun, Ju viles,
Láchar, Lanjarón, Loja, Lújar, La Malahá, Ma ra ce na, Moclín,
Montejícar, Mon tilla na, Mo ra le da de Za fayo na, Morelábor, Órgiva,
Otívar, Pam pa nei ra, Pedro Martínez, Piñar, Pinos Puente, Pórtugos,
Salar, Soportújar, La Tahá, Torre- Cardela, Tré ve lez, Válor, Vil la nue va
Mesía y Zagra.

De tal ma ne ra, la indicación geográfica “Vino de Ca li dad de Gra na da”,
am pa ran vinos blan cos, ro sa dos, tin tos y es pu mo sos ela bo ra dos con
uvas Vi ji rie go, Sau vi gnon Blanc, Char don nay, Mos ca tel de Alejandría,
Mos ca tel de grano me nu do, Pedro Xi mé nez, Pa lo mi no, Baladí Ver de jo
y Tor ron tés (blan cos); Tem pra nillo, Gar na cha Tinta, Ca ber net Sau vi‐ 
gnon, Ca ber net Franc, Mer lot, Syrah, Pinot Noir, Mo nas trell, Rome y
Petit Ver dot (tin tos); Vi ji rie go, Sau vi gnon Blanc, Char don nay, Mos ca‐ 
tel de Alejandría, Mos ca tel de grano me nu do y Tor ron tés (es pu mo so).
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V.T. La de ras del Genil
Blan cos

Tin tos

V.T. Al ti pla no de Sier ra ne va da

Blan cos

Tin tos

Ro sa dos

Vinos des Mesa (Co rientes)

Blan cos

Tin tos

Ro sa dos

SANGRE Y LUZ DE LA SIER RA

Li mi ta da al Oeste con la Sier ra de Lújar, con la de Gádor al Este, y
Sier ra Ne va da al Norte; bor dean do la costa gra na di na y al me riense
entre el Valle del río Gua dal feo y el bajo del An da rax, la alpujarreña
Sier ra de la Contra vie sa, es una de las grandes zonas vitivinícolas de
Gra na da, por su pe cu liar ubicación, su contras ta da his to ria, y pro ba‐ 
ble mente por la tradición de sus cal dos. Ya en 1814 el ampelógrafo
Simón de Rosas Cle mente, que llegó a es tu diar más de cien es pe cies
de vides entre Málaga y Gra na da, re co men da ba sa carle par ti do a esta
Sier ra con la plantación de vides, a lo que des pués am plia ra José de
Hi dal go Ta bla da, acer ca del ré gi men de cui da dos y tra ta mien to a las
cepas.
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Conforme deam bu la ba el siglo XIX, mu chos fue ron los via je ros que
pa sa ron por estas montañas y, de una u otra ma ne ra, de gus ta ron y
sa bo rea ron sus uvas como el caso del po la co Car los Dem bos ki en la
dé ca da de los trein ta; tam bién en 1872 el poeta Pedro An to nio de
Alarcón, amén de dar cuen ta de otros fru tos como al men dras e higos,
hace lo pro pio con las ex qui si tas uvas alpujarreñas, a la que de di ca su
in ge nio y crea ti vi dad unos in ge nio sos y crea ti vos párrafos:
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“Esta uva no fue ni será nunca hol la da por el pie bru tal del hombre, ni
se ve com pe li da ipso facto a re ven tar para dar de sí la gran ma ra villa
del mosto. Tam po co va desde las cepas a los pobres mer ca dos de la pro‐ 
vin cia; ni se de di ca a pasa, ni a fi gu rar col ga da de un hilo meses y
meses del techo, em pa pe la da o sin em pa pe lar, y dando ori gen a un
dicho de mi pue blo: “¡Anda que eres más tonto que un hilo de uvas!”. La
uva de las Al pu jar ras cumple una misión más noble!: se mete monja,
vive cenobíticamente y muere vir gen”.
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Nos nar ra ba tam bién José Lupiánez, cómo estos vinos de la Contra‐ 
vie sa subían en el siglo XIX en bor ri cos o mulas a Gra na da a Almería y
a Cas tilla la Nueva, en botas de ma de ra de roble o castaño; zona que,
como otras mu chas de Andalucía, sufrió los in con ve nientes de la fi‐ 
loxe ra de fines de siglo y hubo de re cur rir a los por tain jer tos ame ri‐ 
ca nos; pero ello trajo otros conse cuen cias; el des mem bra mien to de la
estruc tu ra de la pro pie dad hacia un mi ni fun dis mo y la emigración y
ruina del viñedo. Su reconstrucción, junto a cier ta ten den cia re po bla‐ 
do ra de pos guer ra, fue lenta y sin lle gar a la im por tan cia de épo cas
pre ce dentes; ha blan do de las Al pu jar ras a me dia dos del siglo XX, Jean
Ser net definía el concep to de “la conquis ta de las montañas”: de
menor a mayor al tu ra, se fue ron culti van do hi gue ras, al men dros, vid,
ce reales…y nubes. Y en es pe cial, esa ima gen de viñedos sobre fon dos
de pi zar ra en conos de deyec ciones, que Ser net llegó a com par tir con
Ge rald Bre nan.
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Nos en con tra mos pues con una zona sobre sue los de pi zar ra y sub‐ 
sue lo pe dre go so y poco ca li zos, consti tui da por trece pue blos de ori‐ 
gen árabe, cuyos tér mi nos mu ni ci pales os ci lan entre 1.200 y 1.500
me tros de al tu ra; la protección que le confiere Sier ra Ne va da de los
vien tos del Norte, y la in fluen cia di rec ta del Mediterráneo, a unos 10-
15 kilómetros en línea recta, en forma de brisa por entre sus bar ran‐ 
cos, crea un mi cro cli ma con lar gos y fres cos ve ra nos, con pocos cam‐ 
bios brus cos de tem pe ra tu ra, total lu mi no si dad y es ca sa pluviometría;
el re sul ta do, una uva li ge ra, dulce, aromática y con cuer po, sien do las
va rie dades blan cas Montúa, Char don nay, Sau vi gnon Blanc, Mos ca tel
de Alejandría, Jaén Blan ca, Pedro Xi mé nez, Vi ji rie go, y Per ru no; en
cuan to a las tin tas, Gar na cha Tinta, Tem pra nillo, Ca ber net Sau vi gnon,
Ca ber net Franc, Mer lot, Pinot Noir y Syrah.
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Ha bien do lo gra do la Mención de Ca li dad “Vino de la Tier ra” en el
B.O.E. del 2 de di ciembre de 2004, si bien por Orden Mi nis te rial la
posee desde el 6 de oc tubre de 1992. Según el B.O.J.A. del 16 de fe bre‐ 
ro de 2009 se sustituiría la an te rior mención de “Contraviesa- 
Alpujarra”, por la mención que hoy sigue vi gente de “Vino de la Tier ra
Cumbres de Gua dal feo”, y que cubre las si guientes po bla ciones:
Albondón, Albuñol, Al me ji gar, Cádiar, Cas ta ras, Lo bras, Mur tas, Po lo‐ 
pos, Ru bite, Sor li van, Tor viz con, Turon y Ugi jar.

120



« Los Bellos Escondidos » ; Historia, Fundamento y vinos del oriente Andaluz. Parte 1

Licence CC BY 4.0

Su en ti dad re pre sen ta ti va es la Asociación Co mar cal de Cosecheros- 
Productores de Vinos de la Tier ra de la Co mar ca Contraviesa- 
Alpujarra, que ha lle va do en todos estos años, una im por tante labor
de reestructuración de más de 150 Has. de viñedos, la promoción de
sus cal dos a tra vés del Plan Lea der (1993), y desde 1995 el proyec to de
me jo ra de ca li dad de la Junta de Andalucía.
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En este sen ti do, ano tar que la extensión de viñedos de la co mar ca ha
su fri do di ver sas re gre siones; de más de siete mil Has. a fi nales de los
se ten ta, a algo más de cinco mil en los ochen ta, y por en ci ma de las
dos mil desde la dé ca da de los no ven ta.
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El área de Cumbres de Gua dal feo pre sen ta unos vinos blan cos ama‐ 
rillo pa ji zo, afru ta dos y ater cio pe la dos; los tin tos son de color ce re za,
poco ácidos y con gran cuer po; y los ro sa dos, de color va riable, in ten‐ 
si dad media y afru ta dos.
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De los vinos más tra di cio nales, si bien se tiene constan cia de la po pu‐ 
la ri dad de un blan co de uva Vi ji rie ga, al menos desde prin ci pios del
XIX, el vino tra di cio nal por ex ce len cia es el vino ro sa do, lla ma do Vino
Costa, ela bo ra do de forma ar te sa nal a base de mez cla de uvas blan cas
y tin tas, con un color más pa re ci do al ro sa do que al típico Cla rete, y
una gradación alcohólica entre 14 y 16; es un vino ro bus to, sin per der
la sua vi dad y el buen em boque.
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Bo de ga Do mi nio Bue na vis ta.

En tran do pro pia mente en la ruta, bien podríamos co men zar la en
Ugíjar, pue blo de la la de ra Sur de Sier ra Ne va da, fron te ri zo entre Gra‐ 
na da y Almería, y en cuyo tér mi no mu ni ci pal se lo ca li za una de las
bo de gas más ori gi nales y con mayor proyección de la Contra vie sa:
Do mi nio Bue na vis ta.
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Le em pre sa está ca pi ta nea da por José Ma nuel Pa lo mar, mé di co de
profesión y bo de gue ro por vocación, y con el concur so básico de la
re la ciones pu bli cas Lola Mon tilla –tam bién los es de la Bo de ga Finca
Ánfora de Enix. En 1992 se plan ta ron las pri me ras cepas –riparias-  y
dos años des pués in jer tos con tal los de ori gen ca li for nia no y chi le no,
por lo que la Bo de ga fue am plian do y me jo ran do la ca li dad de sus va‐ 
rie dades; Ca ber net Sau vi gnon, Ca ber net Franc, Mer lot, Vio gnier,
Tem pra nillo, Char don nay y en es pe cial de la autóctona Vi ji rie ga, fruc‐ 
ti fi ca da con el re spal do de la ve ci na Bo de ga de Bar ran co Os cu ro. Re‐
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cien te mente, Do mi nio Bue na vis ta ha au men ta do sus ex ten siones de
viñas en 10 Has. –Erilla del Cura-, junto a una nueva balsa de
irrigación.

Las ins ta la ciones, mo der nas y bien estruc tu ra das, se di vi den en tres
grandes áreas: la zona de elaboración donde se pro ce sa la uva y se
pre pa ra el mosto; la zona de crian za donde se ma du ra y en ve jece el
vino; y la zona de degustación, a la en tra da de la bo de ga, acon di cio‐ 
na da para la cata de sus cal dos.

127

Ha bien do des col ga do las vides del ex ce so de ra ci mos en junio, se rea‐ 
li za luego una exi gente ven di mia de selección ma nual, evi tan do las
horas de sol ex ce si vo, y re ti ran do pri me ro las uvas de Char don nay y
Vio gnier–julio- agosto, y luego las de Ca ber net Sau vi gnon y Tem pra‐ 
nillo –fi nales de agos to.

128

Su comercialización se de sen vuelve por el ámbito co mar cal y de la
pro vin cia, pero no hay que igno rar su proyección, no sólo a nivel na‐ 
cio nal sino una consis tente so li dez en dis tin tas zonas de los Es ta dos
Uni dos, fa vo re ci do por el constante tra sie go de su pro pie ta rio entre
España y la pa tria de Li conl. La aparición y reseña de sus cal dos en
in con tables artículos de pren sa pro vin cial y nor tea me ri ca na, y en re‐ 
vis tas es pe cia li za das de la talla de la Guía Peñín de los Vinos de
España, Vinos de España o Unión de Aso cia ciones españolas de Su mil‐ 
leres, es tan no to ria, como su pre sen cia en even tos, como la Feria del
Gour met NASFT de San Fran cis co en 2004, o la Feria “Viva España” en
Londres del mismo año.

129

Sobre los vinos que ela bo ra, Do mi nio Bue na vis ta se cen tra en un pre‐
ci so pero su ge rente aba ni co de cal dos bajo el ge né ri co de Ve le ta, en
clara re fe ren cia a la cercanía del gran pico de Sier ra Ne va da; si bien,
re cien te mente han op ta do por de can tar este nombre al vino que se
co mer cia en Es ta dos Uni dos, de jan do para el cir cui to na cio nal el de la
pro pia bo de ga.
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Tres vinos tin tos ofrece sus bo de gas, con una gradación alcohólica al
13,5%: un mo no va rie tal de uva Tem pra nillo con cier ta com ple ji dad y
un año en bar ri ca de roble; un vino Ca ber net Sau vi gnon, tam bién en‐ 
ve je ci do en ma de ra y con aro mas de ce re za y ca ne la; y el No la dos, el
más ori gi nal de la gama: con cou page Ca ber net Sua vi gnon, Tem pra‐ 
nillo y Ca ber net Franc, pre sen ta a la vista un color rojo in ten so con
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ri betes violáceos, aroma in ten so a fre sas, fram bue sas y vai nilla, y en
boca, en vol vente, com ple jo, car no so, y con notas de ve ge tales fres cos
y fruta cítrica.

Pero los blan cos no que dan atrás por su ge rentes y ori gi nales; en ve je‐ 
ci do en bar ri ca du rante medio año, el mo no va rie tal Char don nay es un
vino de 13º que des prende aro mas de man za na y fru tas tro pi cales, in‐ 
un dan do el pa la dar a sa bores de vai nilla.

132

El Vi ji rie ga, fiel a la tradición de la zona, es uno de sus grandes ba‐ 
luartes; ofrece un color do ra do in ten so, con aro mas a melocotón,
man za na, pera y herbáceos. Su cou page con un punto de Char don‐ 
nay, ma de ra du rante tres meses y 12% de al co hol, le otor gan en boca
un carácter graso, fru tal y de buena estruc tu ra, así como notas a ve‐ 
ge tales y cítricos.

133

Mas no se cier ra aquí la nómina; otro de los des ta ca dos de su carta es
el Brut Al- Caval, un vino es pu mo so, con la misma proporción de uvas
que el Vi ji rie ga -90% y 10% Chardonnay- , mé to do ·”cham pa nois”,
añadido de azúcares y sa ca ro mices de champaña y fermentación
lenta, dan como re sul tas un vino de finísima bur bu ja, aromático y
afru ta do.

134

Desde Ugi jar y en dirección Oeste, las cur vas del ca mi no nos van
abrien do cor te jos de hi gue ras, al men dros y oli vos que dejan paso a
viñas que cre cen en cual quier lugar donde sea po sible, por abrup to o
em pi na do que sea; es la zona norte de la Contra vie sa, donde entre la‐
de ras y bar ran cos se asien tan pequeñas po bla ciones que hacer re na‐ 
cer cada año en sus fies tas, el espíritu fes ti vo y mágico de la Al pu jar‐ 
ra; fies tas pa tro nales y pa ga nas or ga ni za das por los “mayor do mos” de
cada pue blo, y en donde se canta, se come, se vive y se bebe; fies tas
en Mur tas, Torvizcón, Almegíjar, Lo bras y Cástaras; fies tas de San Mi‐ 
guel en Mur tas ador na das con Migas y Engañifas, y re ga das con buen
vino de la zona; y Cádiar, de corazón vitivinícola, a ca bal lo entre su
Feria de Mues tras en agos to y su Feria de Otoño del Cris to de la Salud
en oc tubre, co no ci da tam bién como la Feria del Vino.
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En la pro pia Cádiar, a orillas del río Gua dal feo, lo ca li za mos la Alquería
de Mo ray ma, un completísimo Cen tro de tu ris mo rural en cla va da en
una finca agro fo res tal de 35 Has. de cla ra das de agri cul tu ra ecológica,
y en donde los culti vos de vid, oli vos, hi gue ra, al men dros, fru tales y
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huer tas, hacen que los que allí se alo jen pue dan par ti ci par, a tra vés de
cur sos, de las ac ti vi dades de re co gi da y elaboración de sus pro duc tos.
En el caso del vino, la finca pre sen ta dos mil plan tas de tinto –Ca ber‐ 
net Sau vi gnon, Mer lot y Tempranillo-  que pro du cen cua tro mil kilos
de uva, y mil tres cien tas de blan co Vi ji rie ga con un ba lance de tres mil
kilos; ren di mien tos me dios bajos, pero su fi cientes para pro du cir sus
pro pios vinos e in te grar la vi ti vi ni cul tu ra, como una ac ti vi dad más
que ofer ta tan evo ca do ras ins ta la ciones.

Bo de gas Bar ran co Os cu ro.

En la misma zona e in un dan do además los tér mi nos mu ni ci pales de
Lo bras, Albondón y Mur tas, y junto al Cerrajón que da nombre esta
última población, hal la mos otra de las bo de gas míticas de la Co mar ca:
Bar ran co Os cu ro. Sus orígenes nos lle van a 1873, año el que fue
construi do un gran cor ti jo con más de 100 Has. y una bo de ga de 400
me tros cua dra dos que llegó a pro du cir 100 mil li tros de vino. La lle ga ‐
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da de la fi loxe ra, la sustitución del viñedo por al men dros y el re par to
entre va rios he re de ros, su pu so el aban do no de fi ni ti vo de las prácticas
vitivinícolas en dicha zona. Hubo de es pe rarse mucho des pués a que
en 1980, Ma nuel Va len zue la, un bo he mio em pren de dor na tu ral de El
Mar chal, com pra ra 15 Has.del cor ti jo, que incluía la casa y al gu nas
tier ras, la mayoría im pro duc ti vas o con al men dros. Detrás que da ba
un largo per iplo, en el que su mo des ta fa mi lia logró dar a Ma nuel es‐ 
tu dios como per ito químico en Ma drid, para luego pasar por Bar ce lo‐ 
na - donde conoció a su compañera Rosa-, Sur de Fran cia y París; en
esta última etapa tuvo sus dos hijos y adquirió además los pri me ros
contac tos con el mundo del vino. A su re gre so, y con el vivo deseo de
vivir en el campo, se asentó en las Al pu jar ras; aquel la finca de Bar ran‐ 
co Os cu ro conser va ba aún ele men tos de la vieja bo de ga como una
nave am plia y la pren sa mecánica.

Los in icios fue ron de sa for tu na dos, al adop tar los usos tra di cio nales;
pero en poco tiem po se percató de la ne ce si dad de co te jar ex pe rien‐ 
cias de otras zonas vitivinícolas fran ce sas y de pres ti gio sos enólogos,
para lo grar vinos de ca li dad. En pri mer lugar renovó casi la to ta li dad
de las caóticas cepas des ti na das al típico Cla rete “Vino Costa” –uvas
Mantúa, Jaén Negro, Listán, Pedro Xi mé nez y al gu nas sin identificar- ,
por va rie dades más nobles de ori gen fran cés culti va das en es pal de ra
–Tem pra nillo, Gar na cha, Ca ber net Sau vi gnon, Mer lot, Syrah, Pinot
Noir, Ver men ti no, Sau vi gnon Blanc- , así como el re scate por in jer tos
y la potenciación de la autóctona uva Vi ji rie ga.

138

Co men za ba así un lento per io do de unos veinte años, en el que Va‐ 
len zue la fue na dan do contra cor riente, con dedicación in ten sa, con
pocos re cur sos, pero fijo a sus ideales; allí, como nos re la ta ba su hijo
Lo ren zo, en el Cerro de las Mon jas, la cota más alta del Bar ran co Os‐ 
cu ro, lugar casi mágico por su al tu ra y pers pec ti va, desde donde las
aguas de las llu vias ali men tan al Gua dal feo, Ram blas de Adra y
Guadalbuñol; an ti guo re fu gio de Ma quis, desde donde podía di vi sarse
las su bi das de la Guar dia Civil; po si ble mente lugar en el que tam bién
Ma nuel Va len zue la debió sen tirse libre y se gu ro, desde las al tu ras de
sus tier ras y de sus proyec tos de ju ven tud.

139

Los pri me ros años se des ti na ron a pro du cir un vino Cla rete al es ti lo
de la zona, hasta que de la mano del co no ci do res tau ra dor gra na di no
Ma nuel Car rillo, sacó su pri mer vino em bo tel la do, y la pri me ra eti‐
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que ta –el Cor ti jo con Sier ra Ne va da al fondo-  ori gi nal del di bu jante
Ma no lo Gil. Ya en tra do los no ven ta, se in icia ron las pri me ras plan ta‐ 
ciones en los Lla nos con nue vas va rie dades, fue ron apa re cien do las
di ver sas clases de vinos y se consolidó la em pre sa como so cie dad li‐ 
mi ta da.

La bo de ga está a más de 1.200 me tros de al ti tud, te nien do al gu nas
viñas por en ci ma de los 1.300. Casi equi dis tante entre el mar y Sier ra
Ne va da –unos 10 kilómetros- , pre do mi nan sue los pobres en ma te ria
orgánica y poco pro fun dos, abun dantes en es quis tos y pre sen cia de
pi zar ras y ar cillas. La al ti tud de la zona hace que los rayos ul tra vio le‐ 
tas lle guen con lim pie za a la hoja be ne fi cian do a la plan ta en la
fijación de po li fe noles. La brisa del Mediterráneo apor ta hu me dad en
horas de tarde, sua vi zan do la sequía del ve ra no y la du re za del in vier‐ 
no, y lo gran do una oscilación tér mi ca de 7-7,5 gra dos que in fluye en
la aci dez de la uva.
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Las 12 Has. de viñedos se re par ten entre las 6 del Cerro de las Mon jas,
1 en la Balsa del Palo y 5 en los Lla nos ro dean do al Cor ti jo. Esta última
zona es la de mayor ren di mien to -2 kgs. Por cepa-, todas en es pal de‐ 
ra y con pre do mi nio de Vi ji rie ga, Pinot Noir, Syrah, Tem pra nillo y
otras va rie tales, al gu nas en ré gi men de experimentación.
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La elaboración de sus vinos re sponde a los cri te rios de la agri cul tu ra
ecológica; au sen cia de pro duc tos químicos, pro ce di mien tos na tu‐ 
rales, es tric ta selección de uvas, y un solo azu fra do con algo de cobre
al año. Además, pre ten den dar co he ren cia a los vinos en relación con
el pro pio terruño de donde nacen.
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El vino blan co de la Bo de ga es el Blan co de Blan cas Nobles 2004, con
un cou page del 44% de Vji rie ga, 16% de Sua vi gnon Blanc, 12% de Ries‐ 
ling y el resto con Char don nay, Vio gnier, Mos ca tel Mo ris co, Ver men‐ 
ti no y Albariño ex pe ri men tal. Se ven di mian y ela bo ran las va rie dades
por se pa ra do, fermentación a tem pe ra tu ra am biente y pos te rior
unión en depósitos de acero du rante 12 meses, ybreve paso por bar ri‐ 
ca de roble fran cés. Es un caldo de color ama rillo do ra do, nariz de
fru tos secos y ahu ma dos, y sa bro so, algo de aci dez, notas fru tales,
flo rales y algo de ma de ra en boca.

144

El Brut Bar ran co Os cu ro, es un vino es pu mo so na tu ral y ar te sa nal
ela bo ra do con un 20% de Char don net Pinot Noir y el resto de Vi ji rie‐
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ga, que le da todo su po ten cial. Ela bo ra do con el mé to do “Cham pe‐ 
noise” es el único es pu mo so sin azúcar añadido, sino mosto de uva de
la misma va rie dad Vi ji rie ga. De gran sin gu la ri dad, de color ama rillo
pa ji zo, bur bu ja fina y carbónico suave; de gran sin gu la ri dad y toques
cítricos en nariz, en boca tiene pre sen cia de le va du ras y re cuer dos de
al men dras e hi no jos.

Tres son las mar cas que ofrece Bar ran co Os cu ro de los vinos tin tos;
el Tem pra nillo y más, crian za de once meses, de 14º con 70% de Tem‐ 
pra nillo, 15% de Gar na cha y 15% de Syrah, y que re fle ja los aro mas es‐
pe cia dos y mi ne rales de la tier ra; el Borgoñón Gra nate, mo no va rie tal
Pinot Noir de 13,5º, cria do doce meses en bar ri cas borgoñesas, da
como re sul ta do un vino per so nal, con no to ria aci dez, tos ta dos finos y
notas de fre sas y fram bue sas; y Bar ran co Os cu ro 1368, lla ma do así
por usar la uva del Cerro de las Mon jas, cuya cota acre di ta ser las
viñas más altas de Eu ro pa. Las dis tin tas añadas de esta gama, la más
alta, se basan en una pre sen cia mayo ri ta ria de uvas Gar na cha y Ca‐ 
ber net Sau vi gnon, y el resto Mer lot, Tem pra nillo, Syrah, Pinot Noir y
Ca ber net Franc. Tras una vinificación por se pa ra do y corta
maceración, pasan al cou page y un año de crian za en bar ri cas ame ri‐ 
ca nas y fran ce sas. Es el tinto más com ple jo, es pe cia do y mi ne ral de
los tres.
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El mer ca do de sus vinos se es parce por la Costa del Sol malagueña,
Cataluña, Va len cia, Mur cia, Almería y Gra na da; en el ex te rior ano tar
Bél gi ca y en la ac tua li dad el co mien zo de una vía a Es ta dos Uni dos.
Re fe ren cia dos sus cal dos con fre cuen cia en periódicos y pu bli ca‐ 
ciones de pres ti gio como la Guía Peñín, Vin bla det o Si ba ri tas, Bar ran‐ 
co Os cu ro par ti ci pa en di ver sas in icia ti vas y catas vin cu la das a los
Vinos Sin gu lares de Pagos An da luces.

147

Bo de ga Los Bar ran cos.

Casi al pie de la incorporación de la Car re te ra que da sa li da a Bar ran‐ 
co Os cu ro, y en el tér mi no mu ni ci pal de Lo bras, en con tra mos la Bo‐ 
de ga Los Bar ran cos; una an ti gua Co ope ra ti va que pasó a manos ale‐ 
ma nas a fi nales de los años no ven ta como so cie dad li mi ta da, y cuyo
prin ci pal pro pie ta rio es Peter Hil gard. Ha bien do conta do con el ase‐ 
so ra mien to y la ex pe rien cia de Toni Al co ver del Prio ra to, y el enólogo
madrileño César Or te ga, se trata de una em pre sa con cier ta in ter mi ‐
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ten cia en el ritmo de su producción y casi ex clu si va mente vol ca da a
un res trin gi do mer ca do alemán, lo que la sitúa muy de es pal das al en‐ 
tor no donde se ubica y, por extensión, al cir cui to re gio nal y na cio nal.
Por reseñar al gu no de sus in ac ce sibles cal dos, citar el Cor ral de Cas‐ 
tro 2000, un tinto de 13,5º, con cou page 40% Gar na cha y 60% Tem‐ 
pra nillo y 12 meses en bar ri ca.; un rojo pi co ta pur pu ra do, con aro mas
de fru tos ne gros, tos ta dos y fondo mi ne ral, así como car no so en
boca, se cante y cier to ex ce so de al co hol, que le da gran ex pre si vi dad.

Bo de ga Finca Cua tro Vien tos.

Dejándonos lle var por los re co ve cos del ca mi no a Mur tas, y en una
in es pe ra da y cer ra da vuel ta de curva, in mer sos ya en su tér mi no, lo‐ 
ca li za mos en la finca Cua tro Vien tos, otra de las le gen da rias bo de gas
del sitio. Con una antigüedad de casi tres cuar tos de siglo, la Bo de ga
Cua tro Vien tos forma parte de los res tos de aquel nostálgico es plen‐ 
dor vitivinícola de prin ci pios de siglo en la Contra vie sa. Ubi ca da a
1.300 me tros de al ti tud, Sier ra Ne va da por cen ti ne la y el Cerrajón de
Mur tas por ar rope, fue pro pie dad de An to nio Her re ra de ne fas to re‐ 
cuer do por el asun to de los ja mones de Tre vé lez; luego es tu vo en
manos de José García de la Diputación de Gra na da, y fi nal mente,
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desde hace poco más de un año, bajo la tu te la de los her ma nos Cas‐ 
tillo, en es pe cial de Juan José, em pre sa rio y ac tual al calde de
Albondón, así como su enólogo y di rec tor téc ni co Fran cis co Ja vier
Mo li na.

Por ta do ra del honor de ser la bo de ga más grande de la Contra vie sa,
Cua tro Vien tos posee 32 Has. de extensión, es par ci dos por los al re de‐ 
dores de la in dus tria –pa rajes del Cerro In da le cio y Hor ca jo de Turón,
donde culti va las va rie dades Tem pra nillo, Mer lot, Ca ber net Franc,
Syrah, Mer lot y Gar na cha. Pro gre si va mente se va ree struc tu ran do las
vie jas viñas en vaso por la es pal de ra.

150

Además, la bo de ga tiene en sus estruc tu ra das ins ta la ciones los más
mo der nos me dios para aco me ter las fases de la elaboración del vino
con máximos cri te rios de garantía y ca li dad; algo que su pone un bo‐ 
ni to contraste con el an ti guo lagar y la gran bo de ga, de di men siones
poco nor males para la zona, con botas de roble ame ri ca no y que aún
conser va so le ras de sus co mien zos.
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A esto hay que añadir un interesantísimo museo de la tradición
vitivinícola de la co mar ca, y un bar- restaurante con pro duc tos de la
tier ra, que com po nen una ofer ta de vi si ta, tanto in di vi dual como de
grandes gru pos.
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En ge ne ral Cua tro Vien tos pro duce tres grandes líneas de vinos: tin‐ 
tos jóvenes, tin tos de crian za y vinos blan cos ela bo ra dos con uva Vi ji‐ 
rie ga; sin ol vi dar los típicos y tra di cio nales ro sa dos, “Vino Costa”, que
re sul tan muy fres cos y aromáticos gra cias a la maceración de la uva
Gar na cha, y por ha cerse con va rie dades autóctonas como Jaén
Negro, Jaén Blan co, Mos ca tel de grano gordo y Montúo.

153

Dos gamas de vinos co mer cia li za la bo de ga, Mar qués de la Abuxar ra y
Mar qués de la Contra vie sa, ambas en sus va rie dades de tinto, blan co
y ro sa do. Des ta ca mos en es pe cial al tinto joven Mar qués de la
Contra vie sa, con cou page Tem pra nillo, Gar na cha y Ca ber net Sau vi‐ 
gnon y que ha su ma do va rias dis tin ciones como el 1º pre mio de Cata
de Vino Na cio nal, Costa Tro pi cal de Almuñécar en el 2005.
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Su cir cui to de distribución se abre paso por las pro vin cias de Gra na‐ 
da, Málaga, Almería, pun tos es pe cia li za dos de la pro vin cia de Bar ce lo‐ 
na y Bél gi ca. No ol vi da mos ano tar la participación de cua tro vien tos
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en di ver sos even tos en sa lones temáticos y fe rias, como el Salón In‐
ter na cio nal del vino de Ma drid.

 

Vol vien do hacia el Oeste, el via jante podrá lo ca li za al gu nas bo de gas
más; Sara García en Torvizcón, y tras pasar por Almegíjar la de los
vie jos y abun dantes par rales como nar ra ra Fran cis co Agua do, lle ga‐ 
mos a Cástaras, al Cor ti jo los García de Ver de vique, fun da do en 1990.

156

Bo de ga Los García de Ver de vique.157

An to nio García San tia go y su hijo lle van la Bo de ga Los García de Ver‐ 
de vique, mo des ta de me dios, y de pequeñas di men siones tanto en el
es pa cio de elaboración –en el ga raje del cortijo-  como en las tier ras
en producción -1 Ha. de Vi ji rie ga y 1,5 Ha. De Tempranillo-  que se re‐ 
par ten en di fe rentes pagos. Éstas pre sen tan una pen diente exa ge ra da
que hace im po sible el la bo reo con me dios mecánicos, usan do a veces
la mula como al ter na ti va; además, el uso de un ge ne ra dor de gasóleo
y pla cas so lares ante la au sen cia de elec tri ci dad, nos pue den hacer
una idea del es fuer zo de sar rol la do por la fa mi lia García San tia go en la
obtención de sus cal dos.
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Sus vinos, todos con la marca Los García de Ver de vique, son mo no va‐ 
rie tales; Tem pra nillo para los tin tos y Vi ji rie ga para los blan cos. Los
tin tos son de nariz fres ca y flo ral, paso suave y re don do de boca; los
blan cos, de buena aci dez, pre sen cia de ma de ra y notas fru tales y de
miel. Tam bién te ne mos constan cia de la elaboración de un vino es pu‐ 
mo so Vi ji rie ga, con sabor a na ran ja, miel y notas de le va du ra, para
consu mo casi ex clu si va mente pro pio.
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En la pro pia línea hu milde de la bo de ga, su comercialización ape nas
es ca pa de la co mar ca alpujarreña, sien do la pro pia fa mi lia la que se
des pla za en fur go ne ta de re par to.
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De jan do atrás la zona norte de la Contra vie sa, to ma mos la ruta sur
entre Ru bite y Turón, topándonos con po bla ciones de ar rai ga da
tradición vitivinícola como Sorvilán. Tam bién Po lo pos, pue blo que
todos los años, el do min go an te rior al 28 de fe bre ro, ce le bra la Fies ta
del vino y la su bi da en bi ci cle ta al Haza del Lino; en dicho tér mi no lo‐ 
ca li za mos la Bo de ga Museo El Lagar Cejelí que como su nombre in di‐ 
ca, es un es ta ble ci mien to hos te le ro, que dis pone de bo de ga vi si table.
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En Albuñol en con tra mos otro de los for tines de los cal dos
alpujarreños; población que ya desde el siglo XVII daba apel li do a un
tipo de vino cla rete de tono rosáceo, de cier ta fuer za, que aca ri cia ba
el pa la dar y re crea ba el ol fa to. Albuñol acoge en la ac tua li dad, en el
Cor ti jo Los Amates, las Bo de gas Lo rente.
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Bo de gas Lo rente.

Ubi ca da en el emblemático Cerro del Gato, ela bo ran básicamente
cua tro mar cas; Cerro del Gato, vino blan co, mo no va rie tal Ma ca beo,
joven y afru ta do; Gran Zehel, vino blan co con uvas Pedro Xi mé nez y
otras va rie dades autóctonas que le confiere un in ter esante sabor;
Cerro del Gato, tinto con cou page Ca ber net Sau vi gnon, Tem pra nillo y
Gar na cha; y Al da hayar, tinto de crian za de ex tra or di na rio cuer po e
in ten so aroma, ela bo ra do con uvas Tem pra nillo y Gar na cha, siete
meses en bar ri ca de roble y 14 meses en bo tel la.

163

Bo de gas El So tillo.

Muy cerca de Albuñol, está el pue ble ci to cos te ro de La Rábita,
pedanía de la pri me ra, y de cuyo puer to du rante el siglo XIX, salían en
exportación to neles ar te sa nos en ve le ros, que che me rines y go le tas
rumbo a In gla ter ra y otros países. En la Rábita se en cuen tra la Bo de ga
El So tillo, re gen ta da por An to nio Luis García Martínez e hijos, cuyos
orígenes se re mon tan a 1868, y que desde en tonces han ido trans mi‐ 
tien do de generación en generación toda la ex pe rien cia en el culti vo,
selección, elaboración y crian za de los vinos. Las tier ra donde se pro‐ 
du cen se lo ca li zan entre El So tillo de La Rábita y La Al ca za ba de Adra,
entre 40 y 1.500 me tros de proxi mi dad al mar, be ne fi cia do de una
climatología que otor ga aro mas y características específicas a los cal‐ 
dos, a la vez que ori gi na una producción tem pra na. Bajo el título ge‐ 
né ri co de Vino Pañol, pro du cen vinos blan cos, tin tos y ro sa dos con
las características pro pias de los Vinos de la Tier ra.
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Fi na li za mos la ruta sin ol vi dar nos de Albondón, otro de los pue blos
le gen da rios del vino de la Contra vie sa, que dé ca das atrás llegó a
culti var hasta dos mil Has. de uvas Jaén Blan co, Jaén Negro, Montúo y
Pedro Xi mé nez, y que marcó un es ti lo en vinos ge ne ro sos como Lo
In es pe ra do, pro ce dente de la an ti gua Bo de ga de los her ma nos Gra na‐ 
dos.
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