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CALDOS DEL GENIL.
Bodegas Horacio Calvente.
Bodegas Señorío de Nevada.
Bodegas Los Moreno; Bodega Los Jumillanos; Bodegas Espinosa.
Bodegas Los Neveros.

LOS VINOS DEL ALTIPLANO
Bodega Pago de Sierra.
Bodega Torcuato Huertas; Bodega Ecológica Naranjuez.
Bodegas Muñana; Bodega Cauzón.
Bodega ecológica García Martos.
Bodegas Peñas Prietas.
Bodega Romero García; Bodega Pago de Almaraes.
Bodegas Jabalcón.
Bodegas Villagrán.

JAÉN
VINOS DEL TERRENO Y DE LA SIERRA

Bodegas La Martina.
Bodega Marcelino Serrano.

BRINDIS POR UNA BATALLA
Bodega Santa Gertrudis.

LOS CALDOS DE LAS LOMAS
Bodegas Nuestra Señora de la Misericordia

CRIANZA EN LA CAMPIÑA
Bodegas Herruzo.

LAS VIÑAS POCERAS
Bodegas Pozo Alcón.
Bodega Viña Cazorla.
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CAL DOS DEL GENIL.

Desde la Vega gra na di na, to pan do con las in me dia ciones de la Sier ra
de la Yedra, parte de la co mar ca de Al ha ma, Valle de Lecrín, hasta la
zona sur lle gan do a las co stas de Almuñécar, Salobreña y Mo tril, se
ex tiende la se gun da gran zona vitivinícola de Gra na da, la Sur- Oeste.
Y es pre ci sa mente de nuevo ese contraste entre la costa y la al ti tud –
poca llu via, brisa mediterránea sua vi zan do el clima, aunque puede
haber os ci la ciones de más de 20º- y el pre do mi nio de sue los pi zar ro‐ 
sos, lo que confiere es pe ciales características a sus vinos.

1

Las evo ca ciones históricas del pa sa do de sus cal dos no son pocas; las
vides y los mos tos del Valle de Lecrín tenían el mar cha mo de ser una
de las prin ci pales ri que zas de la co mar ca, en opinión de per so najes
de la no to rie dad del Mar qués de la En se na da, Flo ri da blan ca o Madoz;
tam bién el es cri tor Pedro An to nio de Alarcón, acre di ta en la pri ma ve‐ 
ra 1872 su paso por las viñas del valle de Lecrín –alegría en árabe-  y
las vides de Lanjarón, las cuales des cribe con apa sio na do en tu sias mo;
un poco antes, en el año 1792, el canónigo malagueño Ce ci lio García
de Leña se glo ria ba de las uvas de estos pa rajes y de Loja.

2

Pre ci sa mente junto a Al ga ri ne jos, Loja for ma ba una zona ser ra na que,
aunque ac tual mente fuera de esta co mar ca, logró acri so lar gran fama
en el siglo XVII.

3

En Mo tril se consta ta en plena pos guer ra, la exis ten cia de un vino
tinto ela bo ra do con la uva Roma, así como el Tinto de Ca lon ca que se
to ma ba para regar las ex qui si tas mo ra gas de sar di nas; de Mo tril se
re cuer da además la caña dulce y, como no, el típico cla rete ser vi do,
en tonces, por las acre di ta das Bo de gas Los Mar cos.

4

Y de nuevo añadir datos de Gra na da ca pi tal, como lo hacía el via je ro
Juan F. Pey ron en 1772, cuan do ha bla ba de la Car tu ja de Gra na da y de
sus bo de gas con vinos vie jos y ex ce lentes.

5

Una co mar ca for ma da por 1.300 Has. de culti vo, que ob tu vo la
Mención de Ca li dad “Vino de la Tier ra” según el B.O.E. del 11 de julio
de 2003, y que en orden del B.O.J.A. del 16 de fe bre ro de 2009, pa sa ba
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a de no mi narse “Vino de la Tier ra La de ras del Genil”, com pren dien do
los mu ni ci pios de Al bo lote , Albuñuelas, Al fa car, Al ha ma de Gra na da,
Alhendín, Almuñécar, Are nas del Rey, Atarfe, Beas de Gra na da, Cájar,
Cenes de la Vega, Co gol los Vega, Cúllar Vega, Dei fontes, Dílar, Dudar,
Dúrcal, Las Ga bias, Gójar, Gra na da, Los Guájares, Güejar, Sier ra,
Güevéjar, Hue tor Santillán, Hué tor Vega, Itra bo, Jaye na, Jete, Lecrín,
Lentejí, Molvízar, Mo na chil, Mo tril, Nigüelas, Nívar, Ogíjares, Otura,
Padul, Pe li gros, El Pinar, Pinos Genil, Pu lia nas, Quén tar, Salobreña,
Santa Fe, Santa Cruz del Co mer cio, Vegas del Genil, El Valle, Vélez de
Be nau dal la, Ven tas de Huel ma, Vil la me na, Víznar y La Zubia .

 

Las va rie dades de las uvas que acep ta la zona son para blan cas, Vi ji‐ 
rie go, Ma ca beo, Pedro Xi mé nez, Pa lo mi no, Mos ca tel de Alejandría,
Char don nay, Sau vi gnon Blanc, Ver de jo, Gewürztraminer y Ries ling;
para tin tos, son las va rie dades Gar na cha Tinta, Per ru na, Tem pra nillo,
Ca ber net Sau vi gnon, Mer lot, Syrah , Pinot Noir, Petit Ver dot, Mo nas‐ 
trell, Ce ber net Franc y Rome.

7

 

En esta dinámica se constituyó la Asociación de Bo de gue ros y Vi ti cul‐ 
tores de Gra na da Sur- Oeste, donde su pre si dente José Pérez Arco,
im pul sa sobre la base de esta Mención los cal dos de la zona, cuya
producción anual al can za los 120.000 hec to li tros de vino,
constatándose el mayo ri ta rio consu mo pri va do, y el cre ciente in ter és
por parte de bo de gue ros in ter na cio nales. En cuan to al per fil in dus‐ 
trial, pre do mi nan las “bo de gas de ga raje”, y un ámbito cla ra mente fa‐ 
mi liar, donde las em pre sas de mayor ca la do son conta das ex cep‐ 
ciones.

8

Bo de gas Ho ra cio Cal vente.

Uno de los re fe rentes vitivinícolas ac tuales de esta zona la en con tra‐ 
mos en Jete. Ro dea da de sier ras y a menos de diez kilómetros de la
costa de Almuñécar, acoge a las Bo de gas Ho ra cio Cal vente.

9

De tradición fa mi liar, y be ne fi cia do por los ne go cios de ri va dos de sus
culti vos sub tro pi cales, en 1996 fun da ba esta bo de ga que se sitúa en el
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mismo pue blo, aunque los viñedos han de bus carse a mayor al ti tud,
en la Sier ra de Cázulas, en dos Pagos se pa ra dos; el Pago de Guin da le‐ 
ra, a más de 900 me tros de al ti tud, con suelo es car pa do y pi zar ro so, y
en donde culti va 4 Has. de uva Mos ca tel y 1,5 de Tem pra nillo; y el
Pago de Cas tille jos de al tu ra algo menor -700 metros- , donde se re‐ 
par ten 1,5 Ha. de Ca ber net Sau vi gnon, 1 de Syrah y 0,5 de Mer lot. Las
cepas más an ti guas son las de Mos ca tel que ar ras tran cua tro dé ca das
de vida, y unos quince años para las de Ca ber net Sau vi gnon y Mer lot.

De espíritu in quie to y dinámico, Ho ra cio cuen ta con una bo de ga
pequeña pero bien equi pa da de me dios téc ni cos, y con el re spal do del
enólogo An to nio López de la Casa. Re cien te mente se ha pro du ci do
in no va ciones téc ni cas im por tantes, además de cam bios en los tipos
de bo tel las, eti que ta do y nombre de sus vinos que, amén de al gu nos
casi de uso do més ti co como un mo no va rie tal Char don nay de 2001,
son básicamente tres; el Cal vente 2002, vino blan co seco mo no va rie‐ 
tal Mos ca tel de Alejandría, de color ama rillo pálido, fra gante, con
notas rosáceas y cítricas, y en boca, vivo, de buena estruc tu ra y con
amar gor final; el Mar qués de Cázulas, mo no va rie tal Tem pra nillo con
seis meses de bar ri ca, color ce re za, nariz de fru tos rojos y notas de
ma de ra nueva, y paso de boca con punto de aci dez; y el Cal vente
2000, crian za de 12 meses en bar ri cas de roble fran cés y ame ri ca no,
con cou page Ca ber net Sau vi gnon, Syrah, Mer lot y Tem pra nillo, y que
da un vino color ce re za, nariz de al men dra e higos, notas ve ge tales y
ma de ra nueva, así como un paso de boca ácido y per sis tente.
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Bo de gas Señorío de Ne va da.

To man do ahora dirección hacia el norte, lle ga mos al Valle de Lecrín,
una es tra té gi ca zona casi equi dis tante entre la costa y la ca pi tal gra‐ 
na di na, donde sal pi can cepas cen te na rias y topónimos re la cio na dos
con el vino como Las Albuñuelas –pue blo de viñas en árabe. Allí, a
me dia dos de los no ven ta, José Pérez Arco y su fa mi lia de jan do atrás
sus prósperos ne go cios de la emigración in su lar, com pra ban el Cor ti‐ 
jo del Ca mi no Real, que lo lla ma ron así por su en clave histórico. Lo
que en un prin ci pio sería un pacífico se mir re ti ro, se convirtió en una
obsesión vitivinícola, ya que la finca no sólo tenía viñedos sino una
vieja bo de ga. Así, la ideal in icial de ar ran car las cepas y co lo car oli vos
y al men dros, dio paso a la vinificación, pro du cien do al prin ci pio un
cla rete de la tier ra y un vino blan co, que re fle ja ron la limitación de
me dios, pero que hizo página in me dia ta con otra idea: el reto de ela‐ 
bo rar vinos de ca li dad. Para ello, se asesoró de ex per tos como Jesús
Naváscues o Chris tophe Cupez.

12

Los viñedos, a 650 me tros de al ti tud, ro dean un caserío de es ti lo co‐ 
lo nial e in te gra do en un único conjun to, per fec ta mente en ca ja do con
el evo ca dor pai saje que culmi na la vis tas al “Pico del Ca bal lo” de Sier ‐

13
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ra Ne va da. Ocho Has. de viñas sobre suelo pizarro- arcilloso y en es‐ 
pal de ra, de las que cua tro son Ca ber net Sau vi gnon, dos y media de
Mer lot, una de Syrah y media de la autóctona Tin tilla de Gra na da; en
ge ne ral en la zona pros pe ran mu chos viñedos fa mi liares que son evi‐ 
dentes, en es pe cial desde los años se ten ta.

Con una oscilación tér mi ca entre 18 a 35 gra dos, otros as pec tos téc‐ 
ni cos a reseñar son; ven di mia larga, sobremaduración y re co gi da a fi‐ 
nales de sep tiembre, control de poda, fermentación contro la da y bar‐ 
ri cas de roble ame ri ca no y fran cés.

14

Su pri vi le gia da ubicación, a medio ca mi no de la ca pi tal gra na di na y la
costa, ha per mi ti do darle a la finca un en foque turístico; de ello tam‐ 
bién tiene la culpa la formación de Arco como ne go ciante. Así, no sólo
se pue den hacer vi si tas con dis tin tas pres ta ciones, sino que es po‐ 
sible al qui lar la bo de ga para even tos so ciales y ce le bra ciones de todo
tipo, en unas ins ta la ciones ade cua das para ello. Tam bién la
comercialización de sus vinos se ha em pa pa do de este mo de lo, lle‐ 
gan do al mer ca do de Andalucía Orien tal, al gu nas tien das es pe cia li za‐ 
das y co mer cios a nivel na cio nal y cier tos pun tos del ex tra n je ro como
Ale ma nia.

15

Ad mi ti da como miem bro del Cen tro de Es tu dios e Información
Enológicos de Bur deos, sus cal dos han me re ci do atención en guías y
re vis tas es pe cia li za das del ca la do de la Guía Peñín, Guía Proen sa, o
Vinos de España, y han re ci bi do di ver sas dis tin ciones como la Me dal la
de Plata en 1999 y 2001 du rante la Cata de los me jores Ca ber net de
España, Me dal la de Bronce en el Chal lenge In ter na cio nal du Vin en
Fran cia, Pre mio em pre sa rial de la Cámara de Co mer cio de Gra na da
en 2003, y Dos Es trel las de la Cata de Syrah de la Feria In ter na cio nal
de Vinos y Li cores “Pro Wein 2003” en Dus sel dorf y la re vis ta “Wein‐ 
wirt schaft”.

16

Es pe cia li za dos en los vinos tin tos de 13 a 13,5%, entre 10-14 meses en
bar ri ca, ele gantes, de aci dez per fec ta, color rojo ce re za, nariz in ten sa
de hier bas y ma de ras, y boca ele gante per sis tente y afru ta da, con el
ge né ri co de Señorío de Ne va da, des ta can tres mar cas: el Ca ber net
Sauvignon- Merlot con 10% de Tin tilla de Gra na da, el Syrah- Merlot,
con 15% en Tin tilla, y el Ven di mia Se lec cio na da, que pre sen ta cou‐ 
page de las uvas culti va das en el Pago.
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La última zona que nos queda por ana li zar en la Co mar ca es la Vega
gra na di na; un fér til ter ri to rio de po bla ciones re vo lo tean do en torno a
la ca pi tal, que nos ofre cen mul ti tud de tra di ciones históricas y cultu‐
rales, pero tam bién agrícolas y gastronómicas. Sobre el vino, po de‐ 
mos de fi nir la como una zona algo an cla da en la tradición de su fa mo‐ 
so “Vino Mosto”: un Cla rete de alta graduación alcohólica, ele va da
aci dez, y ela bo ra da a gra nel por mul ti tud de fa mi lias y pequeños bo‐ 
de gue ros, sien do las de mayor dimensión es pe cia li za das en vinos de
mesa, o en la elaboración de vinos de otras zonas.

18

Bo de gas Los Mo re no; Bo de ga Los Ju mil la nos;
Bo de gas Es pi no sa.

Ejem plo de estas últimas la te ne mos en Atarfe, con Los Mo re no; bo‐ 
de ga de producción de vinos y li cores, de di ca da a la elaboración y
crian za de vinos con la denominación de ori gen, Ri be ra del Genil. Más
al sur de la ciu dad de Gra na da, en Alhendín, lo ca li za mos dos bo de gas:
Los Ju mil la nos, es pe cia li za das en vinos y li cores, y las Bo de gas Es pi‐ 
no sa, una em pre sa crea da en los años cua ren ta por Luis Es pi no sa
como fábrica de aguar diente, bo de ga de al ma ce na mien to y en va sa do
de vinos, que llegó a dis po ner de una de las más mo der nas plan tas
en va sa do ras en los años se sen ta; consti tui da en so cie dad anónima
con im por tante pre sen cia de sus tra ba ja dores, en la ac tua li dad se es‐ 
pe cia li za en vinos co mer ciales de mesa y otros de ri va dos, aunque dis‐ 
pone tam bién de bo de gas de crian za en Valdepeñas.

19

Bo de gas Los Ne ve ros.

Otro de los pun tos clásicos de los cal dos de la Vega, es en la
población de Huétor- Vega, tam bién en la zona sur, donde lle van más
de una dé ca da ce le bran do las Jor na das del vino, jamón y cha ci nas, un
even to de degustación para todos, con un concur so de mos tos de
dis tin tos cal dos pro ve nientes de la pro vin cia; Huétor- Vega popularizó
y dio fama un vino cla rete pro pio, que re ga ba las típicas habas verdes
con jamón y la in sus ti tuible mor cilla; desde 1942, la Bo de ga Los Ne ve‐ 
ros lo elaboró con el so bre nombre de “Vino del País”.

20

Pero el per fil más usual de la zona en cuan to a los vinos, es el de
producción fa mi liar; in di vi duos que tra ba jan por cuen ta y ries go, al
so caire de las sequías, las malas co se chas y la tentación, a veces, de
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ar ran car viñas y sus ti tuir las por otros culti vos más agra de ci dos y
tam bién más sub ven cio na dos como el olivo; en Güevéjar, al norte de
la Vega, Ce les ti no Álvarez “el Tino”, es uno de esos ex po nentes; desde
su fun cio nal bo de ga de ga raje, Tino se nos hacía eco del pro ble ma de
los cam bios climáticos brus cos en la zona de Gra na da, que cas ti ga
mucho a las cepas; su vino Cla rete, ob te ni do de mez cla de uvas Ali‐ 
cante, Pa lo mi no Fino y Mencía, mez cla das en pren sa tra di cio nal con
ma de ras de alamo negro, es cria do en bar ri cas de roble ame ri ca no.

Un vino que en ca ja per fec ta mente en el am biente dis ten di do y de so‐ 
cia bi li dad que se res pi ra en toda la Vega por sus lugareños; en
Huetor- Santillan, en el Hostal- Restaurante El Convite, su simpático
pro pie ta rio Juan Mesa García sa tis face a sus clientes ofre cien do en
las ani ma das ter tu lias, un cla rete ob te ni do de la mez cla de uvas Ce‐ 
ber net, Gar na cha, Je re za na, Tem pra nillo y Pedro Xi mé nez; un pro ce‐ 
di mien to de elaboración to tal mente na tu ral donde, a veces, pre ci sa
va rios cou pages, según vaya pro ban do.

22

LOS VINOS DEL AL TI PLA NO

La ter ce ra co mar ca vitivinícola de Gra na da se en ca ja en el Al ti pla no,
al norte de la pro vin cia; una serie de de pre siones entre las sier ras Bé‐ 
ti cas y Pe ni bé ti cas, y que in ter esa a las lla ma das Hoya de Gua dix,
Hoya de Baza y zona de Hués car; una lla nu ra próxima a los mil me tros
de al ti tud ro dea da de sier ras como las de Ca zor la, Cas tril, Baza, Sagra
u Orce, de las que bajan los ríos de la cuen ca del Gua dia na Menor,
que rie gan ge ne ro sos los di fe rentes valles; el pai saje es se ve ro, y
entre cácavas, ye se ras y áreas se mi de sér ti cas, sur gen oasis al re de dor
de los pue blos, en forma de verdes vegas re ga das por el agua flu vial.

23

Po see do ra de un am plia y rica tradición vitivinícola, sus re fe rentes se
re mon tan a la época ro ma na cuan do sus vinos se ex por ta ban a Roma,
o du rante la dominación árabe, en la que se potenció el culti vo de la
vid. Esta zona de vinos del Norte de Gra na da, sufrió las conse cuen‐ 
cias de la fi loxe ra en el siglo XIX.

24

En el pa sa do re ciente este sec tor del del vino se en con tra ba en una
situación no muy fa vo rable; poco ver te bra do, culti vo de mu chas va‐ 
rie dades de uvas, y pre do mi nio de par ce las de re du ci das di men siones
que favorecían la in via bi li dad económica; además, abun da ban los mé ‐
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to dos tra di cio nales, sin control enológico, con mez clas de va rie dades
no ho mo gé neas, y con re sul ta dos de poca ca li dad.

A fi nales de los años no ven ta y al ob je to de lo grar la Mención de Vinos
de la Tier ra, se pre sen ta ba una me mo ria técnico- histórica, que no
sólo lle va ba el re spal do de los Ayun ta mien tos de la zona, sino de las
Ofi ci nas Co mar cales Agra rias, la Uni ver si dad de Gra na da a tra vés de
la su Fa cul tad de Cien cias Geológicas, y los lla ma dos A.D.R.,
Asociación de Gru pos de De sar rol lo Rural; estos gru pos, tanto el del
Al ti pla no de Gra na da como el de Gua dix, son en ti dades autónomas
que cuen tan con fon dos mayo ri ta rios de la Unión Eu ro pea, y parte de
la administración cen tral y re gio nal. Muy próximos a las in icia ti vas de
los pro gra mas Lea der, tie nen como ob je to prin ci pal la potenciación
de em pre sas para real zar la ca pa ci dad agrícola de las co mar cas que
re pre sen tan, sien do básico su papel en la modernización y creación
de bo de gas.

26

Al final de la pri ma ve ra de 1999, la Consejería de Agri cul tu ra y Pesca
au to ri za ba la Mención de Ca li dad “Vinos de la Tier ra”, sien do cor ro‐ 
bo ra do pos te rior mente por el B.O.E. del 14 de abril de 2005, y mo di fi‐ 
ca da por el B.O.J.A. del 23 de abril de 2009, con el nombre de fi ni ti vo
de “Vino de la Tier ra Al ti pla no de Sier ra Ne va da” e in te gra da por los
mu ni ci pios Al deire, Alicún de Or te ga, Al quife, Albuñán, Baza, Beas de
Gua dix, Benalúa, Be na mau rel, Ca niles, Cas tril, Cas tillé jar, Co gol los del
Gua dix, Cortes de Baza, Cortes y Grae na, Cue vas del Campo, Cúllar,
Darro, De he sas de Gua dix, Diez ma, Dólar, Fer rei ra, Fo ne las, Frei la,
Ga le ra, Gor, Go rafe, Gua dix, Hué la go, Hué ne ja, Hués car, Jerez del
Mar que sa do, La Ca la hor ra, La Peza, Lan tei ra, Lu gros, Mar chal, Orce,
Po li car, Pue bla de Don Fa drique, Pu rul le na, Valle del Zalabí, Vil la nue va
de las Torres y Zújar.

27

En el mismo año de 1999 se constituía la Asociación de Pro duc tores
de Vino de las Co mar cas Vitivinícolas de Baza, Gua dix y Hués car.
Unido esto a la creación de la Asociación de Vi ni cul tores del Norte de
Gra na da con An to nio Ratia como res pon sable, y al es fuer zo per so nal
de bo de gue ros como Joaquín Villagrán y Pérez Soto, se es bo za ban
con cla ri dad los prin ci pales ob je ti vos del sec tor que no eran otros
que la promoción, la comercialización y el mar cha mo de ca li dad de
sus vinos, uni dos a la modernización: me jo ras en el culti vo y en los
sis te mas con cri te rios de ca li dad –nue vas va rie dades, es pal de ra,
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riegos- . Pero tam bién en el glo bal de la in dus tria se veía ne ce sa rio
una unificación de ca mi nos que pro mo vie ra la producción local, op ti‐ 
mi za ra su venta y lo gra ra, al final de todo esto, una ima gen de marca
única, po tente y com pe ti ti va; al res pec to, tanto los Gru pos de De sar‐ 
rol lo Rural como el pro gra ma Lea der, apor ta ron fon dos para or ga ni‐ 
zar cur sos de formación y adap tar el proyec to a la nueva Ley del Vino.

Re cu pe ra do en la ac tua li dad parte de aquel es plen dor de antaño, los
di fe rentes núcleos de explotación hacen un total de 900 Has. de su‐ 
per fi cie culti va da –dos ter cios para Gua dix y casi uno para el Al ti pla‐ 
no de Baza, en una zona que en glo ba a más de cua ren ta mu ni ci pios y
cuyas va rie dades de uvas culti va das son para blan cos, Char don nay,
Baladí Ver de jo, Airén, Tor ron tés, Pa lo mi no, Pedro Xi mé nez, Ma ca beo
y Sau vi gnon Blanc; para tin tos, Tem pra nillo, Mo nas trell, Gar na cha
Tinta, Ca ber net Franc, Ca ber net Sau vi gnon, Pinot Noir, Mer lot y
Syrah. Los re sul ta dos, nos brin dan unos vinos blan cos ama rillo pa ji zo,
afru ta dos y suaves, unos tin tos ce re za brillante aromáticos y poco
ácidos, y unos ro sa dos finos y afru ta dos.

29

La co mar ca de Gua dix, ro dea da por su im pre sio nante Hoya con la
aquies cen cia por el Sur de Sier ra Ne va da, y cuyos ríos han ido ali‐ 
men tan do su histórica vega y for man do los es pec ta cu lares bad lands,
como biom bos que unen y se pa ran a su po bla ciones, es una tier ra de
vinos por an to no ma sia; sus pro pias condi ciones de suelo y clima –
insolación, al tu ra, es ca sas pre ci pi ta ciones y quie bra de tem pe ra tu ras
entre el día y la noche- , y el culti vo de va rie tales de ca li dad como la
Tem pra nillo, Ca ber net Sau vi gnon, Cabernet- Franc, Syrah, Mer lot o
Sau vi gnon Blanc, han em pu ja do a al gu nos ex per tos a com pa rar las con
las tier ras de la Ri be ra del Duero, como sos tiene Bárbara Al calde.

30

Bo de ga Pago de Sier ra.

En po bla ciones como Al cu dia de Gua dix, son evi dentes las cuan tio sas
Has. de viñedos que nos lle van, casi sin dar nos cuen ta hasta Dólar;
pue blo a más de 1.300 me tros de al tu ra en cuyo tér mi no mu ni ci pal se
alza la Bo de ga Pago de Sier ra; un proyec to del em pre sa rio José Mén‐ 
dez Moya que in ten ta im bri car su ex pe rien cia como ho te le ro de Sier‐ 
ra Ne va da, y sus años mozos de ven di mia dor en Fran cia que lo em pu‐ 
ja ron a ins ta lar una pequeña bo de ga en una de las típicas cue vas de la
co mar ca. Unas 8 Has. de Ca ber net Sau vi gnon, Syrah y Mer lot re spal‐
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da una recentísima bo de ga con ca pa ci dad para 80.000 li tros, junto a
media do ce na de alo ja mien tos ru rales, que muy pron to darán fru tos
los jóvenes vinos que allí re po san.

En el Valle de Al ha ma, es po sible lo ca li zar otros de los grandes co gol‐ 
los vitivinícolas de la zona, con po bla ciones como Baños de Grae na,
Mar chal, Beas de Gua dix, Cortes y Grae na, Pu rul le na, Lu gros y Po li‐ 
car; en clave co no ci do por su gran va rie dad de vinos de ca li dad, que
queda sim bo li za da con la celebración de una Feria Vitivinícola pro pia
que se acer ca a la dé ci ma edición –Feria de Al ha ma Fardes- , y un no
menos fa mo so concur so de Catas de vinos; se trata de pequeñas bo‐ 
de gas, de ga raje, y con unos cri te rios pre sen te mente ecológicos y de
Pagos.

32

Bo de ga Tor cua to Huer tas; Bo de ga Ecológica
Na ran juez.

En Mar chal, ano ta mos las acre di ta das Viñas de Pu ru lio que dan fruto
a la Bo de ga re gen ta da por Tor cua to Huer tas Tomás, y a An to nio
Vílchez Va len zue la, con una proporción de culti vo de 2 a 3 kgs/cepa.
Vílchez culti va las va rie dades Tem pra nillo, Gar na cha y Pinot Noir
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para tin tos y Vi ji rie ga y Sau vi gnon para blan cos; sus vinos, con un
consi de rable re co no ci mien to en la zona, re ci ben el nombre de Na‐ 
ran juez en honor al Pago donde se ubi can sus viñas; sus tin tos re po‐ 
san entre 6 a 12 meses en bar ri ca de roble húngaro y entre 7 meses a
un año en bo tel la.

Bo de gas Muñana; Bo de ga Cauzón.

Otras tan tas bo de gas reseñamos de la ve ci na población de Cortes y
Grae na; la Bo de ga Muñana si tua da en la Finca Peñas Prie tas y for‐ 
man do parte de una explotación agrovinícola, y la Bo de ga ecológica
re gen ta da por Ramón Saa ve dra, bo he mio em pren de dor vitivinícola;
clásico per fil de Bo de ga de Ga raje a dos plan tas, cuyos es fuer zos van
en la línea de in te grarse a la asociación de Vinos Sin gu lares de Pagos
an da luces, de sar rol lan do en su tra ba jo una filosofía que equi libre la
producción ecológica y la de fen sa de las va rie dades autóctonas; Saa‐ 
ve dra cría blan cos, pero des ta can con luz pro pia la per so na li dad de
los tin tos, cuya marca, Cauzón, deberá ser re cor da da por afi cio na dos
y ex per tos a muy corto plazo, donde se cue cen fu tu ros proyec tos que
im pli can a Ma nuel Va len zue la de Bar ran co Os cu ro y al Enólogo de
Bo de gas Cal vente An to nio López de la Casa.

34
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Bo de ga ecológica García Mar tos.

Se gui mos la ruta en esta ocasión a Polícar, al pie de Sier ra Ne va da,
po si ble mente una de las po bla ciones con mayor tradición vinícola de
la co mar ca, como lo re fle jan su consi de rable extensión de 100 Has. de
viñedos. Aquí, desde niña, Am pa ro Mar tos, conoció el mundo del vino
a tra vés de su viña fa mi liar de consu mo pro pio, como otras antas fa‐ 
mi lias del pue blo. Ya de mayor y desde 2001, lleva ade lante un
proyec to vitivinícola, como es la Bo de ga Ecológica García Mar tos, con
el ob je to de lle gar a una producción de 50.000 li tros anuales, culti‐ 
van do las va rie dades Tem pra nillo, Ca ber net y Mer lot, y des ta can do
en breve las vir tudes de su tinto Ver ti ja na 2002; una ma ne ra de conti‐ 
nuar la tradición de los vie jos vi na te ros de Polícar, a cuyos vinos
ponían ma de ra las botas de la ve ci na Lu gros, de su bosque de an ces‐ 
trales ro ble dales.

35

Bo de gas Peñas Prie tas.

Ha cien do una rápida pa sa da por Co gol los de Gua dix, cria do ra de vie‐ 
jos y ácidos cal dos en el pa sa do, to ma mos dirección al Oeste, hacia el
Parque Na cio nal de Hué tor, hasta lle gar a La Peza; la in sis tente pre‐ 
sen cia de viñedos, nos vuelve a dar el in di cio de una nueva bo de ga;
re gen ta da por el em pre sa rio gra na di no Mi guel Hita desde 2001, las
Bo de gas Peñas Prie tas, pos tu lan el deseo de de vol ver la glo ria bo de‐ 
gue ra a la co mar ca.

36

Mi guel, que se aficionó al vino por las catas que hacía junto a su her‐ 
ma no en el Co le gio de Far ma céu ti cos de Gra na da, dis pone de una ex‐ 
ten sa finca de 200 Has. de las que 30 de di ca al viñedo con las va rie‐ 
dades Tem pra nillo, Ca ber net Sau vi gnon y Syrah; con unas mo der nas
ins ta la ciones, el concur so del enólogo An to nio López de la Casa y las
bar ri cas de roble de Li mou sine api la das en cue vas, pa rece que el
éxito de su Ca ber net está ase gu ra do.

37

Bo de ga Ro me ro García; Bo de ga Pago de Al ‐
ma raes.

Pro se gui mos fi nal mente hacia Darro, lugar donde se en cuen tra el
Cor ti jo el Anchurón y la Bo de ga Ro me ro García, di ri gién do nos luego a
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Benalúa, desde el Cerro Silla do que abre paso al Mar que sa do del Ze‐ 
nete; allí se ubi can ocho Has. de Ca ber net. Syrah y Tem pra nillo, que
son parte de los viñedos de la Bo de ga Pago de Al ma raes; con cua tro
Has. más de viñedos al re de dor de la casa, Fran cis co Ja vier Rodríguez
Ro me ro y sus so cios –que apor tan otras cin cuen ta y tan tas Has. más
de viñedos- , y la enóloga Mer cedes Falcó, lle van ade lante, desde fi‐ 
nales de 2005, la bo de ga de mayores dimensiónes de la co mar ca –
mo der nas tecnologías, roble ame ri ca no y ca pa ci dad para 500.000
litros- , que marca como am bi cio so ob je ti vo, conver tirse en la bo de ga
en tin tos de ca li dad más grande de Andalucía.

Pro duc to ra de vinos blan cos y tin tos, Pago de Al ma raes ha ob te ni do
ya el re co no ci mien to a su tra ba jo: me dal la de plata en la categoría de
blan co seco para su vino Men cal 2005, y me dal la de bronce en la
categoría de tinto roble para Al ma raes 2004; ambas lo gra das en el
concur so In ter na cio nal Chal lenge In ter na cio nal du Vin, en Bourg sur
Gi ronde, Fran cia.

39

La co mar ca de Baza es otra de las grandes zonas de esta Mención de
Ca li dad “Vinos de la Tier ra”; ya desde el siglo XVII las crónicas re fle ja‐ 
ban sus fér tiles tier ras de vinos y real za ban su tinto.

40

Fiel a su tradición vinícola, la noble villa de Baza ce le bra todos los
años en di ciembre el Día de la Cata de Vinos y Co mi das; una
simpática y fa mi liar fies ta que se or ga ni za en la Plaza Mayor de la ciu‐ 
dad donde son re par ti das gra tui ta mente, migas y ga chas re ga das con
Vino del País, y sir vien do para el reen cuen tro de pai sa nos o el her ma‐ 
na mien to con ciu da da nos de otras lo ca li dades.
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Bo de gas Jabalcón.

En la ac tua li dad, vive un pro ce so de clara expansión de tier ras de di‐ 
ca das al vino, que hacen ver si mi li tudes con los vinos y las
características de la co mar ca del Prio ra to. En esta dinámica de ex‐ 
pan dir y concen trar es fuer zos de los pequeños vi ti cul tores y bo de‐ 
gue ros, hay que consi de rar a las re la ti va mente jóvenes Bo de gas
Jabalcón; to man do su nombre del Cerro que vela sus tier ras, se
consti tuye como una So cie dad Agra ria de Transformación for ma da
por quince vi ti cul tores, entre los que des ta ca Ma nuel Ur qui za, que
apor tan 1 acción/Ha. hasta lle gar a un total de 37, sin ol vi dar el papel
fun da men tal de su enóloga e in ge nie ra agrónoma Ma rio la; bo de gue‐ 
ros estos que ya vie nen ela bo ran do sus pro pios vinos de ga raje y
cuyos viñedos se re par ten por Baza a una al tu ra entre 800 y 1.400
me tros, con pre do mi nio de sue los ar cillo sos y una oscilación tér mi ca
de 20º.

42

Ubi ca da en el cen tro de la Hoya de Baza, dis po nen de unas so ber bias
ins ta la ciones, desde donde se han conver ti do en una re fe ren cia para
todos los bo de gue ros del Norte de Gra na da, dis po nien do de los más
avan za dos ele men tos y cri te rios téc ni cos: bo de ga con mesa de
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selección, des car ga por gra ve dad y bar ri cas de di fe rentes ma de ras. La
iner cia tér mi ca entre el día y la noche fa vo rece la maduración lenta y
constante de la uva. De nuevo re sal ta mos el tra ba jo de Ma rio la que
eje cu ta un tra ta mien to per so na li za do a cada vi ti cul tor, tanto en el
tra ta mien to fi to sa ni ta rio como en el abo na do. Ello de ter mi na el mo‐ 
men to óptimo de la ven di mia, con una pri me ra selección in situ ex‐
clu si va mente para uvas de máxima ca li dad. Luego, se rea li za una
fermentación jun tas en un cou page de uvas –Tem pra nillo, Ca ber net
Sau vi gnon y Gar na cha para tin tos y una autóctona des ca ta lo ga da
para blan cos. Ello exige una vi gi lan cia di fe ren cial de sus cor res pon‐ 
dientes mo men tos de fermentación. El re sul ta do de esta so fis ti ca da
metodología de tra ba jo, es un tri plete de vinos de características in‐ 
me jo rables: el Vino Tinto Joven Jabalcón de 14,5% de al co hol, cuyas
uvas altas y ubicación entre parques na tu rales y sier ras le da ma tices
únicos, como los aro mas a hi no jos, eu ca lip tos y jaras. Es un vino in‐ 
ten so de color rojo pi co ta, aro mas fru tales y ater cio pe la do y per sis‐ 
tente en boca; el Vino Blan co Ben za le ma, de 12,5% de al co hol, pro ve‐ 
niente de viñedos a más de mil me tros de al tu ra –ram blas de
Valcabra-  y con mas de dos cien tos años de edad, que lle ga ron a re sis‐ 
tir la ter rible fi loxe ra de en tre si glos. Se trata de una uva autóctona y
des ca ta lo ga da, no muy pro fu sa que hace un vino de producción es ca‐ 
sa –seis mil li tros anuales- . Es de color ama rillo brillante, in ten so aro‐ 
mal fru tal y fres co y suave en boca; fi nal mente el Vino Tinto Crian za
Cer ro jo de 14%, re sal tan do la ca li dad de uva y bar ri ca así como la al‐ 
tu ra de sus viñas. Un caldo con seis meses de crian za en bar ri cas que
pre sen ta un color rojo carmín, fru tas confi ta das es pe cias en nariz, y
se do so y ater cio pe la do en boca.

 

La última zona de esta Mención de Ca li dad la en con tra mos en la co‐ 
mar ca de Hués car; zona de abun dantes tier ras de viñedos, donde se
culti van in ter esantes va rie dades autóctonas como las uvas Blan quilla,
Gor dal, Ge ner val, Tinta Doble y Blas ca; tam bién es zona de pequeños
co se che ros y agri cul tores de di ca dos a la tradición de los Vinos del
País, como su cede con el típico vino de Ga le ra, de carácter fa mi liar y
ar te sa nal, aunque pue den en con trarse al gu nas mar cas co mer cia li za‐ 
das por pequeños co se che ros como el vino Cor ti jo de Mon to so; pero
es de todos el más co no ci do el Vino Pi co so de Hués car, lla ma do así
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por su sin gu lar aci dez, y que se de gus ta en buena compañía, con ami‐ 
gos y fa mi liares por las mu chas tas cas y bo de gas que el via je ro puede
en con trar en esta aco ge do ra co mar ca.

Bo de gas Villagrán.

En esta zona en Campo Cámara zona de vinos, per te ne ciente al mu‐ 
ni ci pio de Corte de Baza, se en cla va la Bo de ga Villagrán; una em pre sa
re gen ta da desde los años ochen ta por Juan José Villagrán, en la que
des ta ca ron sus vinos Cor ti jo de Bal sillas, un tinto ela bo ra do con uvas
Tem pra nillo, Ca ber net Sau vi gnon y Mer lot, y el Cor ti jo de Ana gil del
mismo cou page, y en ambos casos vinos acep tables.

45

Ano tar tam bién proyec tos de fu tu ro en Hués car, en las que está im‐ 
pli ca do el enólogo va len cia no de Bo de gas Mus ti guillo Toni Carrión.

46

JAÉN
A pesar de ser fa mo sa y co no ci da en todo el mundo por sus aceites,
Jaén ha conta do con una im por tante tradición en la in dus tria del
vino. Ya desde el siglo XV se tiene constan cia de do cu men tos ofi ciales
que alu den a los cal dos ar te sa nos; los her ma nos de las Cue vas re sal‐ 
tan una or de nan za de 1463 de Tor re pe ro gil sobre he re da mien tos de
viñas, y el tes ta men to de Ca ta li na González de Or te ga de 1492, donde
de ja ba a su hijo Martín Alon so, viñas de vino tinto, “viñedo Jahén”,
amén de ti na jas y 70 ar ro bas de vino claro. Aunque los in ves ti ga dores
coin ci den en señalar el siglo XVI como el de la consolidación y el
pres ti gio de los vinos jien nenses; vinos blan cos de Mar tos, Tor re don‐ 
ji me no y Andújar enye sa dos y de fermentación lenta, o las uvas tor‐ 
ron tés y los vinos aloques y blan cos en Baeza y Alcalá la Real. Un siglo
más tarde, el fran cés A. Jou vin sostenía que el vino de Alcalá la Real se
producía de forma na tu ral y era muy ba ra to; tam bién sobre las viñas
del tér mi no de Jaén, in si nua ba Martínez Rozas en 1794 la ne ce si dad
de me jo rar sus ren di mien tos.

47

En época li be ral Pas cual Madoz en su fa mo so Dic cio na rio, pin ta ba un
pai saje de Jaén donde toda la pro vin cia es ta ba po bla da de oli vos y
vides aunque, como lógicamente ad vierte, con muy di fe rentes pro‐ 
por ciones; describía la elaboración del vino en la zona como “ni es ‐
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me ra da ni pro li ja” donde la uva iba al ja raiz –lagar-  sin ex pur gar la, y
en donde la uva lla ma da Ci rial era acuo sa y muy per ece de ra.

En 1891 pe ne tra ba la ter rible plaga de la fi loxe ra en la pro vin cia de
Jaén; a par tir de este mo men to, de aquel las más de diez mil Has. de
extensión de viñedos, el oli var fue co mien do ter re no hasta de jar las en
unas se te cien tas.

49

A lo largo del siglo XX, acep tan do la lógica supremacía del olivo frente
a la vid, hay que ad ver tir cómo la uva Ci rial fue de jan do paso a otras
va rie dades más aptas como la Pa lo mi no, Tor ron tés, Jaén Blan co, Jaén
Negro, Mos ca tel, Almuñécar, Lai rén, Al billo, Per ru na y Corazón de
Ca bri to; un pa no ra ma de implantación donde por los años cin cuen ta
se conta bi li zan unas tres mil Has. de viñas y 24.000 hec to li tros de
producción por Vil la car rillo, Ca zor la, Úbeda, Lo pe ra, An du jar, Que sa‐ 
da, Sa biote, Tor re don ji me no, Alcalá la Real y Tor re pe ro gil; y de forma
más esporádica por entre los oli vares de Bai lén, Ar jo na, Ar jo nilla y
Baeza.

50

En un ámbito más li te ra rio, el es cri tor Ra fael Or te ga y Sa gris ta, nos
evoca información y sen ti mien tos sobre el viñedo jien nense:

51

“.En la lonja había una parra de her mo sas y brillantes pámpanas y
apre ta dos ra ci mos de uvas ne gras, empañados de tenue polvo. El par ral
era de hor cones y latas de chopo o li se ras de pita. Sobre el em pe dra do
de la lonja, di bu ja ba la luna la fron da de la vid…”

52

A par tir de la se gun da mitad del siglo XX los vinos de Jaén, es ca sos
pero di gnos, se van de sen vol vien do con una oscilación tér mi ca de 23
gra dos, llu vias mo de ra das, por de ba jo de los 600 me tros, en la
Campiña del Gua dal qui vir y sobre sue los ar cillo sos, aunque tam bién
en zonas más altas y húmedas como Alcalá la Real. En ge ne ral, las ci‐ 
fras de producción ten die ron a la baja, a par tir de la dé ca da de los se‐ 
ten ta; sobre pro pie dades ge ne ral mente mi ni fun dis tas –ex cep to
Lopera- , se van conso li dan do al gu nas va rie dades como la Im pe rial
Negra, Jaén, Man che ga, Lai rén, Pedro Xi mé nez o Al billo.

53

De al gu na ma ne ra, las ten den cias sobre los tipos de vinos se van de fi‐ 
nien do según las zonas; cal dos que podían regar en toda regla la
gastronomía típica jien nense per so ni fi ca da en la ga cha mi ga, los te le‐ 
rines, unas tru chas en salsa de al men dra, un rinrán pi cante, la pi pir‐ 
ra na, el an dre jo o las es pi na cas al es ti lo de Jaén; vinos tin tos y blan cos
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secos de la zona de Despeñaperros; vinos de per fil man che go por los
cer ros de Úbeda; vinos de pasto por Bai lén; vinos blan cos y amon‐ 
tilla dos en Lo pe ra; y en ge ne ral, vinos de pasto, cla retes y tin tos en el
resto de las zonas.

En ge ne ral, la su per fi cie vitivinícola de la pro vin cia de Jaén siguió con
su pro gre si vo de clive, y pa ra le lo a Andalucía; de las tres mil Has. en
las que se man tu vo hasta la dé ca da de los ochen ta, pasó a menos de
la mitad en 1990. Ya du rante la de mo cra cia, la en tra da en la Unión
Eu ro pea favoreció la subvención del culti vo del oli var y el ar ran ca‐ 
mien to de las viñas; situación de pe li gro que, ante la au sen cia de bo‐ 
de gas de peso, casi provocó la desaparición del sec tor.

55

En la ac tua li dad, con los an te ce dentes des cri tos, algo más de mil Has.
de extensión, y una hor quilla pro duc ti va entre 1,5 y 3 mil lones de kilos
de uva, la in dus tria del vino en Jaén se abre paso, con no pocas di fi‐ 
cul tades, pero tam bién con grandes en tu sias mos, en un mapa de
zonas que cubre un total de cinco grandes áreas vitivinícolas:

56

-.Sier ra Sur de Jaén.57

-.Bai lén.58

-.Tor re pe ro gil.59

-.Lo pe ra.60

-.Sier ra de Pozo Alcón.61
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Vinos de la pro vin cia de Jaén

V.T. Sier ra sur de Jaén

Blan cos

Tin tos

Ro sa dos

V.T. Bai lén

Blan cos

Tin tos

Ro sa dos

V.T. Tor re pe ro gil

Blan cos

Tin tos

Ro sa dos

V.M. Lo pe ra (co rientes y de ca li dad)

Blan cos

Tin tos

Amon tilla dos

Dulces

V.M. Sier ra de Pozo Alcon (de ca li dad)

Blan cos

Tin tos

Ro sa dos
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Vinos de mesa (co rientes y de ca li dad)

Blan cos

Tin tos

Ro sa dos

Cla retes

VINOS DEL TER RE NO Y DE LA SIER RA

La Sier ra Sur se ubica en la parte cen tral de la cor dille ra Sub bé ti ca
ha cien do de bar re ra na tu ral de la depresión del Gua dal qui vir; con un
mayor contac to con la ve ci na ciu dad de Gra na da que con su pro pia
ca pi tal, su pai saje lo for man oli vos, bosque mediterráneo…y viñedos.
Aunque se tiene re fe ren cias históricas de producción de uva desde la
dominación árabe, la vi ti cul tu ra de la Sier ra Sur de Jaén tuvo su es‐ 
plen dor en el siglo XVI de la mano del pro pio em pe ra dor Car los V,
dando a los vinos de Alcalá la Real, pri vi le gio pro pio en 1526 para co‐ 
mer cia li zar los con las ciu dades com pren di das en el reino de Gra na da
–Gra na da, Jaén, Gua dix, Málaga- , in clu so a tra vés del puer to de Mo‐ 
tril, al lende los mares; tiem pos en los que se llegó a mover más de
medio millón de li tros, si bien en la época del Reino de Gra na da,
Alcalá la Real ya era una de las zonas vinícolas nazaríes más des ta ca‐ 
das. Efec ti va mente eran sus cal dos, sin ol vi dar los de Mar tos en la
zona norte de la sier ra, la prin ci pal fuente de vida de los alcalaínos,
hasta que en el siglo XVIII comenzó el de clive, por la com pe ten cia del
culti vo del ce real, y por los vinos de otras zonas históricas como los
del marco Mon tilla Mo riles. La fi loxe ra en el siglo XIX y el auge del
oli var, hi cie ron de la vi ti vi ni cul tu ra una ac ti vi dad mi no ri ta ria; aproxi‐ 
ma da mente la mitad de la producción de los viñedos se des ti na al
consu mo, y las zonas de producción se van ale jan do a los núcleos ru‐ 
rales.

62

Esta ten den cia, que se man tu vo así hasta me dia dos del siglo XX,
experimentó un re sur gir de las viñas, en es pe cial en las partes altas
por el re par ti mien to de las tier ras co mu nales du rante la autarquía
fran quis ta. Luego, con las sub ven ciones eu ro peas al oli var y la casi
desaparición de las viñas, se consti tuye en el año 2000 la Co ope ra ti va
La Mar ti na, su po nien do un punto de inflexión en el re sur gi mien to del
sec tor.

63

Efec ti va mente, antes de la Co ope ra ti va en la Sier ra Sur de Jaén pro li‐ 
fe ra ba un sec tor de sar ti cu la do, donde se ela bo ra ban vinos de mosto,
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sin ho mo ge nei dad, sin garantía sa ni ta ria y muy difíciles de co mer ciar,
sien do en su mayoría para el au to con su mo.

Poco a poco, y junto a los es fuer zos de la Asociación de Vi ti cul tores y
Bo de gas de la Sier ra Sur de Jaén, se consolidó un proyec to que fue lo‐ 
gran do la coordinación del sec tor vitivinícola en la co mar ca, la
comercialización de los ex ce dentes de vino del mismo, así como la‐ 
bores de formación, ase so ra mien to y orientación a los agri cul tores, al
ob je to de po ten ciar sus plan ta ciones con va rie dades au to ri za das y
ela bo rar cal dos de ca li dad. Sa be dores del ré gi men de mo no cul ti vo del
oli var en Jaén, se pretendía im pul sar el viñedo a título com ple men ta‐ 
rio y como parte de un im pul so al sec tor turístico de in ter ior.

65

En esta línea, se solicitó a la Consejería de Agri cul tu ra y Pesca de la
Junta de Andalucía con re sul ta dos fa vo rables, la en tra da de la co mar‐ 
ca en el proyec to de cam pos de experimentación para po ten ciar las
va rie dades autóctonas, y la so li ci tud de la Mención de Ca li dad “Vinos
de la Tier ra” que se conseguía según el B.O.E. del 10 de oc tubre de
2003. Un área que in ter esa a las po bla ciones de Frailes, Alcalá la Real,
Cas tillo de Lo cu bin, Fuen san ta de Mar tos, Los Vil lares, Valdepeñas de
Jaén, y las zonas ser ra nas de Al cau dete y Mar tos; con una extensión
aproxi ma da de 400 Has. donde se culti van las va rie dades para blan‐ 
cos Jaén Blan ca, y Char don nay, y para tin tos Ca ber net Sau vi gnon,
Mer lot, Syrah, Gar na cha Tinta, Tem pra nillo y Pinot Noir, los vinos
blan cos pre sen tan color ama rillo pa ji zo con sa bores fru tales y cítricos
y un 10% mínimo de al co hol; los tin tos son de color ce re za a gra nate,
sabor suave, y ma tices fru tales y ve ge tales de 11 a 12º.

66

Una de las po bla ciones im por tantes en este re sur gir vitivinícola re‐ 
ciente es Frailes; si tua da en el cua drante su doeste de Jaén, co bi ja da
entre los pa rajes de El Ro me ral, Val le se quilla y la Sier ra del Ce pe ro, es
po sible tomar desde sus in me dia ciones una im pre sio nante ruta
turística, pa san do por Valdepeñas de Jaén y Los Vil lares hasta la ca pi‐ 
tal; pedanía de Alcalá la Real hasta el siglo XIX, montañosa, oli va re ra y
ga na de ra, no ocul ta además su vocación vi na te ra, como lo de mues tra
la fa mo sa Fies ta del Vino; una celebración de cla ra da de in ter és
turístico, que se fecha entre fe bre ro y marzo, con un sinfín de actos
cultu rales y gastronómicos, para pro mo cio nar los pro duc tos de la
tier ra, los “Vinos del Ter re no” –cal dos jóvenes fa mi liares he chos en
las cortijadas- , y en ge ne ral todo el aba ni co de sus cal dos; como diría
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José María Suárez, “no son vinos con denominación de ori gen, pero sí
con emoción en el ori gen”. Tam po co po de mos omi tir la celebración
de las Jor na das sobre el Vino del Ter re no de Frailes, de las que lle van
ya diez edi ciones.

Bo de gas La Mar ti na.

Frailes es el lugar de na ci mien to y de sar rol lo de la ya ci ta da So cie dad
Co ope ra ti va An da lu za La Mar ti na; nombre to ma do del pa raje de la
Sier ra de donde se ubica, como cen tro vinícola de la co mar ca.

68

La Mar ti na cuen ta aproxi ma da mente con unas 100 Has. de viñas, 50
so cios de de re cho y 12 co la bo ra dores; la mayor parte de los culti vos
se lo ca li zan en su tér mi no mu ni ci pal y parte en las po bla ciones de
Mures y Char rillos; ubi ca das sus pri me ras ins ta la ciones den tro de la
población, en la ac tua li dad, y gra cias a los es fuer zos de sus so cios y
res pon sables en dis tin tas eta pas, como el pre si dente de la Asociación
Vitvinícola de la Sier ra Sur de Jaén Luis Acei tu no, o el ac tual res pon‐ 
sable de la Co ope ra ti va y Se cre ta rio Mu ni ci pal An to nio Ro me ro, es
in mi nente la inauguración de sus nue vas y so ber bias ins ta la ciones, a
las afue ras de Frailes y con casi dos mil me tros cua dra dos de

69

https://preo.u-bourgogne.fr/territoiresduvin/docannexe/image/1406/img-6.jpg


« Los Bellos Escondidos » ; Historia, Fundamento y vinos del oriente Andaluz. Parte 2

Licence CC BY 4.0

extensión; como es de su po ner, la nueva sede de la Co ope ra ti va goza
de los más mo der nos sis te mas, in clui das bar ri cas de roble ame ri ca no,
para apro ve char al máximo la bue nas condi ciones de ubicación, suelo
y clima de la zona.

La Co ope ra ti va pre sen ta en su gama de vinos tin tos, al crian za Mar‐ 
qués de Cam poa me no; per so naje na ci do en Frailes y que llegó a tener
vinculación con la fa mi lia Velázquez Gaz te lu, im pli ca da en ne go cios
vi na te ros de Sanlúcar de Bar ra me da; este vino es un mo no va rie tal
Tem pra nillo de cepas vie jas, de seis a doce meses en bar ri ca, rojo pi‐ 
co ta, olores fru tales y final largo y ele gante, con buen equi li brio
frutas- madera; el Ma ta her mo sa, media crian za con tres meses en
bar ri ca, cou page 60% Mer lot, 20% Tem pra nillo y 20% Ca ber net Sau‐ 
vi gnon, rojo pi co ta, nariz de fru tos rojos y ne gros y boca sa bro sa y
per sis tente; y el Señorío Puente Alta, un tinto ela bo ra do con uvas
Jaén Negro y Gar na cha Tinta, joven y afru ta do.

70

Otros tipos de vinos son el Señorío Puente Alta ro sa do, Vino del Ter‐ 
re no, ma ce ra do con uva Jaén Negro y algo de color con tinto de base;
el Sier ra Alta, un Cla rete del Ter re no, ela bo ra do con mez cla de va rie‐ 
dades autóctonas, y más re cien te mente, el Señorío Puente Alta blan‐ 
co, mo no va rie tal Char don net; en ge ne ral estas últimas mar cas de no‐ 
tan ju ven tud, lim pie za, brillan tez, y el mar cha mo de ser vinos afru ta‐ 
dos, abo ca dos, finos y ele gantes.

71

En la línea de siempre de la Co ope ra ti va, las nue vas ins ta la ciones son
vi si tables y se pue den ad qui rir pro duc tos autóctonos, junto a las
lógicas de gus ta ciones de sus cal dos. Conti nuan do el apro ve cha mien‐ 
to del pro gra ma campo de experimentación, en unas viñas si tua das a
1.400 me tros de al tu ra, y en donde se culti van hasta 14 va rie dades de
uvas, el cir cui to co mer cial de sus vinos com prende la co mar ca, y las
pro vin cias de Jaén y Gra na da, sin re nun ciar a otros ob je ti vos re gio‐ 
nales y na cio nales a corto plazo.

72

Fron te ri za, ro dea da de cas tillos, y otro ra cen tro ad mi nis tra ti vo y
político de la co mar ca, las pri me ras plan ta ciones de viñedos en Alcalá
la Real se in icia ron junto a los cer ros próximos a la for ta le za de la
Mota; pos te rior mente se concen tra ron en las zonas de Ro sa le jo,
Mon ter rey, Acamuña, Pa sa da Baena, Fuente la Lan cha, Padro Gordo,
La Mata, Boca Cha rilla, Mo li no La Pie dra, Fuente Gra na da y Lo be‐ 
rones, La La de ra, Val car ga do y Cas tillo de Locubín.
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Bo de ga Mar ce li no Ser ra no.

De po si ta rio de toda aquel la tradición vitivinícola acri so la da en Alcalá
la Real, y en cier to modo conti nua dor de la misma, un ins ta la dor elec‐ 
tri cis ta de la población lla ma do Mar ce li no Ser ra no, afi cio na do desde
joven a ela bo rar vino de au to con su mo, fue a Cabra en 1999 a rea li zar
en el C.I.F.A. un curso de enología or ga ni za do por téc ni cos de la Junta
de Andalucía. Fue a par tir de este mo men to, cuan do en la ca be za de
Mar ce li no comenzó a cir cu lar la idea de lle var ade lante una em pre sa
bo de gue ra, que pa sa ra de aquel vino de ga raje para ami gos y al le ga‐ 
dos, a unos vinos de autor, di ri gi do a los amantes de los cal dos, y
poder así apro ve char las bue nas condi ciones vitivinícolas del en tor no
para la producción; un mi cro cli ma que pre sen ta noches fres cas, in‐ 
vier nos frios y días ca lu ro sos en el estío. Y así fue como la ba lan za se
inclinó del lado vo ca cio nal, sa cri fi can do buena parte su profesión ori‐ 
gi na ria, para vol car es fuer zos y ali men tar lo que, en de fi ni ti va, había
sido su au tén ti ca pasión vital.
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Si tua da junto a la es pec ta cu lar Torre del Cas cante, en el pa raje del
mismo nombre o En tre torres, y con la no menos im pre sio nante
panorámica del Cas tillo de la Mota, es una bo de ga in te gra da en una
apa sio nante ruta cultu ral de cas tillos que en ambos casos –bo de gas y
castillos-  no deber per derse.

75

Dis pone de unas ins ta la ciones pequeñas pero com ple tas –bar ri cas de
roble fran cés y ame ri ca no, depósitos de acero- , que en la ac tua li dad
se en cuen tran en fase de ampliación a una nueva nave den tro de la
pro pia finca; goza de una extensión de una Ha., con un glo bal de unas
cinco mil cepas, es tan do una parte en la pro pia bo de ga y la otra en
Mures; con una producción de 2,5 a 3 kgs. de uva/cepa, culti van las
va rie dades Tem pra nillo, Mer lot, Ca ber net Sau vi gnon, Ca ber net Franc,
Gar na cha Común, Syrah y Gra cia no para tin tos, y Gar na cha Blan ca,
Ma ca beo y Char don nay para blan cos; tam bién culti van la uva Mos ca‐ 
tel de Alejandría e in ves ti gan con la Pinot Noir; fi nal mente es de
reseñar el culti vo de la va rie dad autóctona Jaén Negra, que unida a un
poco de uva blan ca pro duce su Vino del Ter re no –ro sa do.

76

Pero toda esta epo peya de Mar ce li no Ser ra no, no sería conce bible sin
un es cu de ro de excepción: su hija Blan ca; au tén ti co apoyo y brazo
de re cho del dinámico bo de gue ro, cuyo en tu sias mo, ca pa ci dad de tra‐ 
ba jo y es fuer zo - enóloga, ge rente de una vi no te ca con ac ce so rios de
vinos en la pro pia Alcalá y ase so ra téc ni ca de la bo de ga a la vez-, sólo
con co no cer la, es fácilmente per cep tible; y además, la total cer te za
que el re le vo ge ne ra cio nal con Blan ca es toda una rea li dad.

77

Las Bo de gas Mar ce li no Ser ra no no des cui dan de talle al gu no; te nien‐ 
do pre vis to en un fu tu ro no muy le ja no or ga ni zar vi si tas y catas, y ha‐ 
bien do ga na do ya un pre mio in ter na cio nal de Vino de la Sier ra, in ten‐ 
tan darle a la mayor parte de sus ele men tos y señas de iden ti dad, un
per fil autóctono; así, las eti que tas de sus bo tel las pre sen tan unas su‐ 
ge rentes acua re las con temas vinícolas del pin tor local Sebastián Ro‐ 
sales y del poeta mur cia no Ángel Martínez Hernández; en el plano
co mer cial, decir que las bo de gas están in te gra das en un club de vino
con 50 so cios, que opera en Bar ce lo na, Ma drid y Rioja, si bien su es‐ 
pa cio co mer cial na tu ral com prende las pro vin cias de Jaén, Málaga y
en un fu tu ro Córdoba.

78

En cuan to a los vinos, la bo de ga pro duce unos 100.000 li tros de vino,
de los que el 10% se des ti na a blan co, 40% a tinto joven, otro 40% a
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tinto de crian za y el 10% res tante a un gran re ser va, que en la ac tua li‐ 
dad se hace en ma de ra, y que llevará el nombre de Marta.

Blan ca María es el vino blan co de la bo de ga, con 13% de al co hol y ela‐ 
bo ra do con cou page de Gar na cha Blan ca, Char don nay, Mos ca tel y
Ma ca beo, es de color ama rillo limón con tonos do ra dos, in ten so,
aromático y afru ta do en nariz, y sa bro so, vivo, flo ral y fres co en boca;
el tinto joven es Glosa, 13% de al co hol, ela bo ra do con las va rie dades
Ca ber net Sau vi gnon, Tem pra nillo y Gar na cha Común; con seis meses
de crian za en bar ri ca nueva, pre sen ta un color rojo pi co ta con ri betes
gra nates, en nariz in ten so con re cuer dos afru ta dos, es pe cia dos y tos‐ 
ta dos, y en boca, es seco, estruc tu ra do, fres co y sa bro so con final va‐ 
rie tal; en cuan to al tinto de Crian za Mar ce li no Ser ra no, al 13,5% de al‐ 
co hol, es fruto del cou page de uvas Tem pra nillo, Cabernet- 
Sauvignon, Mer lot y Syrah, crian za de nueve meses, de color rojo pi‐ 
co ta os cu ro, en nariz pre sen ta una gama aro mas tos ta dos, dulces y
afru ta dos, y en boca es car no so, estruc tu ra do, y final aromático y po‐ 
tente amar gor final.

80

BRIN DIS POR UNA BA TAL LA

Ubi ca da en el Norte de la pro vin cia de Jaén, y próxima a la in fluen cia
de La Man cha, la Co mar ca vitivinícola de Bai lén es otra de las áreas
si gni fi ca ti vas del sec tor; 350 Has. de viñedos cuyos tér mi nos mu ni ci‐ 
pales –Baños de la En ci na, Guarromán, Mengíbar, Tor re del cam po y
Vil la nue va de la Reina- , se lo ca li zan en la lla ma da Campiña norte,
zona de gran his to ria por ser paso y tra sie go de mun dos y cultu ras, y
que ha lle ga do a ser consi de ra da como la puer ta de Andalucía al resto
de España. Y es pre ci sa mente ese com po nente cultu ral e histórico, el
que de al gu na forma em pa pa tam bién a su cen tro co mar cal, Bai lén.

81

Efec ti va mente, decir Bai lén es decir ba tal la, decir acer ca del vic to rio‐ 
so en fren ta mien to del ejér ci to español sobre el fran cés du rante la
Guer ra de In de pen den cia en julio de 1808, donde cayó der ro ta do por
vez pri me ra el ejér ci to de Napoleón; pero tam bién, decir de la exis‐ 
ten cia de una tradición vinícola que, aunque no le ja na, si fue per sis‐ 
tente du rante la pos guer ra; así, en 1964 se crea ba en Bai lén la Co ope‐ 
ra ti va de la Vid Santa Ger tru dis, cuyo nombre re cor da ba a pa tro na de
la ciu dad, en un mo men to en el que se tiene constan cia del culti vo de
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la Uva de Mesa Im pe rial Negra, junto con la uva Alcalá, que era usada
para ela bo rar el vino cor riente.

Bai lén se sitúa en el cen tro de un an fi tea tro de pequeñas al tu ras, ar‐ 
ro pa do por los ríos Rum blar y Gua diel, afluentes del Gua dal qui vir, y
dis pone de un ter re no de buena ca li dad donde pre do mi nan oli vos y
en menor proporción viñedos; y es aquí donde de nuevo se mez cla la
ac ti vi dad agrícola con la his to ria, pues hay que re sal tar que las vides
si guen te nien do la misma ubicación, en los cer ros donde se en fren ta‐ 
ron españoles y fran ceses y que, en este sen ti do, po de mos consi de rar
que las cepas que allí si guen dando vides son “cepas de la ba tal la”;
unas cepas que dan como fruto una uva autóctona, una uva rara in‐ 
cla si fi cable, des cu bier ta por enólogos de la Estación Agronómica de
Jerez, como única en todo el mundo.

83

A in icios de la dé ca da de los no ven ta y al ob je to de aunar es fuer zos,
dos cen te nares de pequeños co se che ros de la zona se aso cia ron, in‐ 
cre men tan do e im pul san do la ya for ma da bo de ga de la Co ope ra ti va;
su unión su pu so la aportación de más de un millón de kilos de uvas
anuales, y la denominación de su uva autóctona como Mo li ne ra de
Jaén.

84

En poco tiem po, y gra cias a los es fuer zos de sus aso cia dos y di rec ti‐ 
vos como el pre si dente José Chico, la Co ope ra ti va fue en gran de cien‐ 
do y me jo ran do, lle gan do en julio de 2001, a la aper tu ra de su nueva
sede; los ade lan tos y me jo ras téc ni cas, como la fermentación contro‐ 
la da, se apli ca ron a su plan ta de al ma ce naje, en va sa do y demás ele‐ 
men tos, lo gran do, es ta bi li dad y una contras ta da producción de ca li‐ 
dad que les llevó, a la Certificación de Ca li dad de Agro co lor, y en el
B.O.E del 7 de oc tubre de 2004, a ser re co no ci da con la Mención de
Ca li dad “Vinos de la Tier ra”; y no hay que ocul tar que, pro ba ble mente,
en poco tiem po logre además el re co no ci mien to como Denominación
de Ori gen.

85

Una mención que atribuía el culti vo de la uva Pedro Xi mé nez como
va rie dad blan ca, y Gar na cha Tinta, Tem pra nillo, Ca ber net Sau vi gnon
y Mo li ne ra de Jaén para tin tos. Las características de los vinos son
para blan cos, color pálido, aromáticos y fra gantes en nariz, y sa bro sos
y en vol ventes en boca; los tin tos son de color rubí, fruc tuo sos y flo‐ 
rales en nariz, y lar gos y equi li bra dos en boca; para los ro sa dos, color
violáceo, aroma com ple to e in ten so, y sabor afru ta do y lim pio.
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Bo de ga Santa Ger tru dis.

En la ac tua li dad, la So cie dad Co ope ra ti va An da lu za Santa Ger tru dis
cuen ta con una su per fi cie de viñedo de 107,6 Has., todas en ré gi men
de co ope ra ti va, y una nómina de 150 so cios, todos en pequeñas par‐ 
ce las. Es tam bién de gran no to rie dad que, a pesar de su expansión
em pre sa rial, diversificación de pro duc tos y potenciación de su ima‐ 
gen, no haya ol vi da do ni de sus re fe ren cias histórico cultu rales, ni la
po si bi li dad de contar con em pre sas del lugar; del pri mer caso, en los
pro pios nombres de sus mar cas, se tiene muy pre sente a los hé roes y
pro ta go nis tas de la Ba tal la de Bai lén: Mar qués de Por tu ga lete y Duque
de Bai lén, títulos que le fue ron dados pos te rior mente al Ge ne ral
Castaños; o el de María Bel li do, mujer de la lo ca li dad, que se lanzó al
campo de ba tal la para dar de beber a los sol da dos españoles; en el
mo men to de le van tar su casco para dar de beber al ge ne ral Re ding,
una bala se lo quebró, y la tradición cuen ta que, sin al te rarse, recogió
un casco del suelo y volvió a brin darle el agua.

87

Pero tam bién las in dus trias auxi liares de las que pre ci sa la Co ope ra ti‐ 
va tie nen sello local; las bar ri cas de roble ame ri ca no con que cuen tan
sus bo de gas han sido ela bo ra das por el ar te sa no de Bai lén Ra fael Ca ‐
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sa do; tam bién los cor chos son ela bo ra dos por J. Vigas de la em pre sa
na cio nal Casa de la Cier va.

En cuan to a los vinos, la base de su composición parte de las va rie‐ 
dades Tem pra nillo, Cen ci bel y Ca ber net Sau vi gnon, aunque la au tén‐ 
ti ca uva es trel la es la Mo li ne ra de Jaén, que cubre más del 90% de la
su per fi cie culti va da de viñas y que está pre sente en todos sus vinos.

89

La Bo de ga Co ope ra ti va Santa Ger tru dis ofrece una amplísima gama
de crian zas, sien do las dos mar cas más reseñables el Duque de Bai lén
y el Ba tal la 1808; el pri me ro se trata de un cou page de Mo li ne ra, Cen‐ 
ci bel y Gar na cha, con una crian za entre 12 a 24 meses y de uno a tres
años en bo tel la, vino de color rubí, nariz de vai nilla, y boca de paso li‐ 
ge ro y am plio post- gusto; el Ba tal la 1808 es un mo no va rie tal Tem pra‐ 
nillo, con cua tro meses de fermentación en bar ri ca de roble y se em‐ 
bo tel la, lo gran do un vino rojo in ten so y brillante, nariz a uvas y ma de‐ 
ra, y boca de buen cuer po y sabor; des ta ca tam bién el diseño van‐ 
guar dis ta de la bo tel la.

90

Tam bién citar a otros crian zas como Ri be ra del Gua diel, mo no va rie tal
Cen ci bel, con un año en bar ri ca y dos en bo tel la, que dan un vino rojo
in ten so y brillante, notas de roble, y boca sa bro sa y com ple ta; El Mío,
de características si mi lares que el an te rior, pero en fo ma to de bo tel la
de 500 cc.; y el Mar qués de Por tu ga lete, cou page Cen ci bel 40%, Ca‐ 
ber net Sau vi gnon 40% y Mo li ne ra 20%, dos años de en ve je ci mien to
en ti na ja y un año en bo tel la, que dan un vino rojo rubí- ocre, nariz
rica y fra gante, y boca fres ca y suave.
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De los blan cos des ta ca mos dos: María Bel li do y Duque de Bai lén;
María Bel li do es un caldo blan co semi- dulce ela bo ra do con mosto de
yema mo no va rie tal Pedro Xi mé nez y fermentación contro la da, que da
un vino muy pálido, aromático y fru tal a la nariz y fra gante en boca;
de muy re ciente aparición, Duque de Bai lén es un caldo mo no va rie tal
de uva Mo li ne ra, fermentación en bar ri ca y maduración en bo tel la,
re sul tan do un vino ama rillo pálido, muy aromático y fru tal a la nariz, y
en vol vente y per sis tente a la boca.
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El resto de la gama se des com pone en di ver sos vinos de mesa, y un
trío de vinos jóvenes que lle van por denominación Atar de cer An da luz,
en sus va rie dades de blan co, tinto y ro sa do, con pre sen cia de uva
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Mo li ne ra y Cen ci bel, sien do el blan co, mo no va rie tal de la pri me ra y
para los tres casos, características de fres cu ra, li ge re za y afru ta do.

Sobre su comercialización, la Co ope ra ti va se está ha cien do de un
pres ti gio y de una ca li dad que la hace abrir puer tas en la dura com pe‐ 
ti ti vi dad del sec tor. Como diría el es tu dio so Mat teo Gaf fo glio, “…estos
vinos lle van den tro el sol de Andalucía”; y es que ya han sido ob je to de
re co no ci mien tos y pre mios en las catas na cio nales que han par ti ci pa‐ 
do, a la vez que se han es me ra do en po ten ciar las vi si tas a sus ins ta la‐ 
ciones, para fo men tar su pu bli ci dad; ano tar fi nal mente que su
distribución la hacen di rec ta mente con las em pre sas in ter esa das en
ad qui rir sus cal dos, y su cir cui to co mer cial com prende la pro vin cia
de Jaén y di ver sos si tios de España y Eu ro pa.
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Aunque es in ne gable el gran peso y pro ta go nis mo de Bai lén y su Co‐ 
ope ra ti va, no de ja mos de señalar otros pun tos de la Co mar ca donde,
de ma ne ra más ar te sa na y menos in dus trial, tam bién se han hecho
vinos que me re cen ser re fe ren cia dos por su tradición y po pu la ri dad;
no es ta mos re fi rien do a Torre del Campo; allí, “de toda la vida”, se
viene ha cien do en los ja raez, o casa de labor como allí se les lla man,
un vino, blan co o ro sa do, que re cibe el nombre de Tre pa bue la; lla ma‐ 
do así por su fuer za y vi ve za, es un caldo ob te ni do de la mez cla de va‐ 
rie dades como la Almuñécar, la Pedro Xi mé nez o la Ar mil la, que son
guar da das en bi dones de po liés ter; su elaboración re sponde a un pro‐ 
ce di mien to na tu ral, diríamos que ecológico, y su consu mo es
básicamente des ti na do a las mu chas fa mi lias de la lo ca li dad, como
nos ex pli ca ba ama ble mente la ve ci na Ra fae la Parra Vera, he re de ra de
la tradición del vino Tre pa bue la, desde sus padres y abue los; allí, en
su casa, de gus tan do este per fu ma do y fra gante vino, nos in di ca ba que
era po sible consu mir lo en al gu nas ta ber nas y bares de la zona de la
Fuente Nueva, en la lla ma da Parte Alta del pue blo; zona próxima a
una de sus lindes, y desde donde se per ci ben parte de las 30 Has de
plan ta ciones de viñedos, des ti na das a tan entrañable vino.
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LOS CAL DOS DE LAS LOMAS

En cla va da en la Co mar ca de las La Loma y Las Vil las, el área vinícola
de Tor re pe ro gil es una pieza fun da men tal, no sólo de la his to ria sino
de la geografía an da lu za. Ter ri to rio del an ti guo Reino de Jaén, avan‐ 
za da de la re con quis ta cas tel la na y asen ta mien to de an ti guos po bla‐
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dores que se im bri ca ron con su pe cu liar na tu ra le za; ele va da a lo largo
del río Gua da li mar al Norte y el Gua dal qui vir al Sur, ocupa el cen tro
geográfico de la pro vin cia de Jaén, li mi tan do al Norte con Sier ra Mo‐ 
re na, al Sur por Sier ra Mágina y al Este por las Sier ras de Ca zor la, Se‐ 
gu ra y las Vil las, estas últimas re ser va de la bios fe ra y gran es pa cio
na tu ral de Eu ro pa.

En la ac tua li dad es una zona que se en cuen tra en plena potenciación
económica, tanto desde el punto de vista agrícola y fo res tal, como
pa tri mo nial y turístico. Si bien el oli var es pre do mi nante, dis pone de
un área de culti vo de viñedos, que se re par ten en los tér mi nos mu ni‐ 
ci pales de Tor re pe ro gil, Baeza, Úbeda, Ibros, Ca ne na, Sa biote, Rus y
Cabra de Santo Cris to, población algo más al Sur.
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Bo de gas Nues tra Señora de la Mi se ri cor dia

Si bien desde la pos guer ra se consta ta la exis ten cia y producción de
sus viñas, la apues ta fuerte se pro duce con la creación en Tor re pe ro‐ 
gil, de la Co ope ra ti va Nues tra Señora de la Mi se ri cor dia, con el re‐ 
spal do de la Caja Rural y aco gi da en tonces, a la Obra Sin di cal de
Cooperación y conce bi da tanto para aceite como para vino.
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En los últimos tiem pos, la Co ope ra ti va se erigió en el motor del de‐ 
sar rol lo del sec tor en la Co mar ca, contan do en la ac tua li dad con Ma‐ 
nuel Mo re no como pre si dente, 372 so cios y una extensión de 150 Has.
para el culti vo de la vid. Fa vo re ci do por las tier ras ar cillo sas y la
conti nen ta li dad de un clima con os ci la ciones tér mi cas su per iores a
los trein ta gra dos, sus dos prio ri dades son, es ta ble cer una línea de
producción, y la consecución de vinos de ca li dad.
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Los fru tos del tra ba jo no se han hecho es pe rar; en el kilómetro 157 de
la autovía Córdoba- Valencia se ul ti man unas nue vas ins ta la ciones, lo
que da mar gen de idea de la expansión y el de sar rol lo de la Co ope ra‐ 
ti va; y en se gun do lugar, la recentísima Mención de Ca li dad “Vinos de
la Tier ra”, según consta el B.O.J.A. del 30 de junio de 2006, y que per‐ 
mite la convi ven cia del tra di cio nal oli var, con un pro duc to como el
vino, que es a su vez com ple men to económico y tradición de la zona.
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Las va rie dades de uvas pro du ci das son como tin tas, Gar na cha Tinta,
Tem pra nillo, Ca ber net Sau vi gnon y Syrah, mien tras que las blan cas
son la Jáen Blan co y Pedro Xi mé nez. Las características de los vinos
deben ser, en blan cos color muy pálido, sabor am plio y en vol vente, y
aro mas fru tales y fra gantes; para ro sa dos, color violáceos, sabor afru‐ 
ta do y aroma in ten so y com ple to; y en tin tos, color rubí, sabor li ge ro,
equi li bra do y largo, y aro mas po tentes, fruc tuo sos y flo rales.
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En cuan to a los vinos, La Co ope ra ti va Nues tra Señora de la Mi se ri‐ 
cor dia ela bo ra blan cos y tin tos; de los pri me ros des ta ca Don Pedro
Gil Blan co, con cou page de las va rie dades Ci rial, Airén, Jaén y Pedro
Xi mé nez, em bo tel la do a los cinco meses, muy pálido, aromático,
com ple jo y afru ta do; La Mi se ri cor dia y Torre Gil son otros dos blan‐ 
cos que usan el mismo tipo de vino, ela bo ra do con todas las va rie‐ 
dades blan cas de l co mar ca, aunque pre do mi nan casi en un 80% la
Ci rial y la Airén, sien do ambos casos vinos pa li dos, finos y ar mo nio‐ 
sos.
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Sobre los tin tos, la Co ope ra ti va pro duce dos mar cas de la gama La
Mi se ri cor dia y Torre Gil, uti li zan do tam bién el mismo tipo de vino;
mos tos pro ce dentes de la co mar ca y aproxi ma da mente un 50% de
uva Gar na cha, del que se ob tiene un vino rubí, fres co, afru ta do y muy
suave. Torre de Hamdón es el tinto re ser va, con mez cla de uvas Cen‐ 
ci bel y Gar na cha, en ve je ci do en ti na jas de barro, y luego en bar ri cas
de roble ame ri ca no y bo tel la; de color rojo os cu ro hacia ocre, sabor
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abun dante y di ver so, con estruc tu ra y re tro gus to; fi nal mente se pro‐ 
du cen tres mo no va rie tales; Don Pedro Gil Cen ci bel, Don Pedro Gil
Gar na cha, vinos rubí, aromáticos y con cuer po; y El Torreño, un mo‐ 
no va rie tal de Gar na cha de los viñedos más vie jos, co no ci do desde
siempre en la co mar ca como Tinto del País, muy sa bro so, aromático y
am plio en boca, quizás el más co no ci do de todos.

CRIAN ZA EN LA CAMPIÑA

Que rien do re su mir las cosas más im por tantes por las que Lo pe ra
había sido co no ci da en el ex te rior, el in ves ti ga dor local José Luis Pan‐ 
to ja, ha cien do suyo un viejo dicho de aquel la población calatraveña,
nos apun ta ba tres: los me lones para comer, los gal gos para cor rer y el
vino para beber. Tres pro duc tos con mar cha mo, que en di ver sos mo‐ 
men tos le die ron pres ti gio y e hi cie ron sonar a su población, pero que
ahora mar can otros der ro te ros. Sin irnos de sus sa bias re fe ren cias y
ha cien do uso de un tra ba jo suyo sobre la vi ti vi ni cul tu ra lo pe ra na,
Pan to ja de mues tra que desde el siglo XVIII se tenía co no ci mien to de
estas ac ti vi dades, lo que le da una pers pec ti va de tradición consi de‐ 
rable, y me rece sin ta pu jos ser consi de ra da la cuna del vino en Jaén;
pero tam bién es cier to que ate nién do nos al pre sente, la ac tual his to‐
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ria de los vinos en Lo pe ra, tenga más his to ria que pre sente, como la
de aquel refrán al uso:

“Vino lo pe ra no, dase la mano con el rio ja no”.

In te gra da en la co mar ca de la Campiña del Gua da qui vir, li mi ta al
Norte con el Parque Na tu ral de la Sier ra de Andújar, y al Oeste con la
pro vin cia de Córdoba; los mu ni ci pios que in te gran el área vinícola, se
sitúan en esa fran ja llana y me ri dio nal: Lo pe ra, Ar jo na y Ar jo nilla. Es
una zona agrícolamente rica, gra cias a los regadíos de su vega, y del
ar royo Sa la do de Ar jo na, que pro du cen algodón, maiz, hor ta li zas bajo
abri go y otros culti vos al aire libre, sin ol vi dar el om ni pre sente oli var
de se ca no.
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El pre ce dente de lo que luego fuera el gran es plen dor de los cal dos
vino de la mano de Bar to lo mé Va len zue la, que en 1923 ins ta la ba una
Bo de ga pio ne ra en Lo pe ra, a la que dotó de los co no ci mien tos de la
tradición bo de gue ra je re za na; para ello, consiguió fi char al, por en‐ 
tonces, mejor ar rum ba dor de Jerez, Leo nar do de la Bar re ra, e in tro‐ 
du jo en Lo pe ra la uva de va rie dad Pedro Xi mé nez.
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Tam bién por los años veinte se fun da ba la Bo de ga las Mi gue li cas,
aunque hubo que es pe rar al final de la Guer ra Civil, para asis tir a la
edad de oro de los vinos en la zona; hasta un total de seis nue vas bo‐ 
de gas sur gen al final de los años cua ren ta: de corta vida como las Bo‐ 
de gas La Purísima Concepción y las Bo de gas La Jua ni ta –ape nas la
dé ca da siguiente- , y otras más sólidas como las Bo de gas de An to nio
Bu ja lance, las Bo de gas So to mayor. El Cas tillo, las Bo de gas de la Viuda
de Va len zue la, conti nua dor del gran pio ne ro de los años veinte, y las
Bo de gas Her ru zo; hay que ano tar tam bién, a in icios de los cin cuen ta,
la fundación de las Bo de gas Mary Loren.
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Los años se sen ta y se ten ta son el cenit bo de gue ro de Lo pe ra; de una
ciu dad de cua tro mil ha bi tantes, se llega a al can zar una extensión de
culti vo de 200 Has. y media do ce na de bo de gas, a la que se les suma
Bo de gas Flores de Quiñones en 1977; situación ex tra or di na ria, que
hizo de Lo pe ra ser co no ci da como “el pequeño Jerez”; época en la que
lle gan a po pu la ri zarse sus vinos amon tilla dos, y en la que Al fon so So‐ 
to mayor, con su bo de ga ubi ca da en la an ti gua maz mor ra del Cas tillo
de los Ca la tra vos producía Pedro Xi mé nez, y cal dos ge ne ro sos en ve ‐
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je ci dos, y de di ca ba una cuar ta parte de sus vinos a hacer finos, la
mayor proporción a los vinos de pasto, y el res tante a cla retes y tin tos
cor rientes.

La situación óptima de los se sen ta y se ten ta co mien za a cam biar de
forma des fa vo rable, prin ci pal mente a par tir de fines de los se ten ta y
dé ca da de los ochen ta, hor quilla en la que, a excepción de Bo de gas
Her ru zo, de sa pa re cen todas las vie jas bo de gas, sien do la más
traumática la de So to mayor, au tén ti co buque in si gnia de Lo pe ra. Las
ra zones que se han ana li za do son va rias: el em puje del oli var, sub ven‐ 
cio na do a tra vés de la UE, que animó al ar ranque de viñas ante la pa‐ 
si vi dad de los grandes ter ra te nientes, dueños de las viñas y sus fin cas;
la falta de una denominación de ori gen que hu bie ra es ta bi li za do el
sec tor; cu rio sa mente y al res pec to, hay que in di car que la Co mar ca
de Lo pe ra fue la pri me ra de toda la pro vin cia que logró la Mención de
Ca li dad “Vino de la Tier ra”, mención que luego no pudo conser var du‐ 
rante los ochen ta; además, du rante el tiem po del des man te la mien to
bo de gue ro, no se to ma ron me di das por parte ni de em pre sa rios, ni de
políticos lo cales, y todo ello, en medio de va rias ge ne ra ciones de lo‐ 
pe ra nos que de di ca ron sus vidas a tra ba jar el viñedo y sus de ri va dos.
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Bo de gas Her ru zo.

Las es ca sas dos Has. res tantes que lle ga ron a que dar en Lo pe ra y las
poco más de cua ren ta de uva Pedro Xi mé nez en Ar jo na y Ar jo nilla,
des ti na das a un vino blan co, pa re ci do al Mon tilla, para uso local, fue‐ 
ron el fondo de una situación para re mon tar el vuelo, que pasó por el
pro ta go nis mo de la única bo de ga su per vi viente, las Bo de gas Her ru zo.
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Con unas ins ta la ciones ubi ca das en el cen tro del pue blo y con Ra fael
Po sa dillo como nuevo ge rente, Her ru zo ha pues to en mar cha un plan
de transformación, gra cias a sub ven ciones ex ter nas de la Junta, para
re con ver tir el viñedo tra di cio nal de uva Pedro Xi mé nez por una va rie‐ 
dad tinta como es la Tem pra nillo; por el si te ma de es pal de ra y en el
lla ma do Pago de las Niñas Muer tas, al ob je to de ela bo rar un in mi‐ 
nente tinto media crian za, que se une a la ofer ta de sus cal dos blan‐ 
cos y dulces.
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En cual quier caso, los foros y co lec ti vos in ter esa dos en una
revitalización de la tradición vitivinícola en Lo pe ra, son más am bi cio‐ 
sos y exi gen un mayor ritmo de me di das, entre las que pro po nen un
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proyec to de com pra de las Bo de gas Her ru zo por gentes del pue blo
para es ta ble cerse en ré gi men de co ope ra ti va; la me jo ra y
modernización de sus ins ta la ciones, así como la consecución de una
ca li dad a tra vés de es tu dios téc ni cos que afec ta ra a ven di mia,
gradación, em bo tel la dos, mar cas, etc; re ba jar los gra dos de al co hol
para lo grar un vino, tipo man za nilla, más co mer cial; difusión y
comercialización del vino em bo tel la do; o creación de unas Jor na das
An da lu zas sobre el Vino de Lo pe ra; todo ello bajo el ho ri zonte de un
an sia do re co no ci mien to como zona de “Vinos de la Tier ra”, que se
quiere re cu pe rar cuan to antes.

En cuan to a los vinos, los más característicos son los blan cos como el
Cor riente de 12 gra dos, En tre fi no de 13, Fino de 14 y Cria de ra a 16;
existía la cos tumbre de ven der los a gra nel lo que aba ra ta ba y pre cio y
le qui ta ba pres ti gio. El vino Cria de ra de las Bo de gas So to mayor se
conocía como vino Raya, y dio so bre nombre a los vinos lo pe ra nos,
co no ci dos ya por su alta gradación y pa la dar tras su es tan cia en las
botas de roble del Cas tillo.
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Fiel a la tradición de los vie jos y es plen do ro sos tiem pos, y a pesar de
los nue vos ca mi nos to ma dos, Bo de gas Her ru zo sigue ven dien do a
gra nel tres mar cas de blan co; Puer to Alto de 12 gra dos, el En tre fi no a
13,5 y el Fino Her ru zo a 15, además del cé lebre vino dulce.
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Desde sus an da nas de botas de roble ame ri ca no con más de dos cien‐ 
tos años, donde re po san entre cria de ras y so le ras los me jores mos tos
de la pro vin cia, contro la dos por el viejo y sabio ar rum ba dor Fran cis co
San tia go, Bo de gas Her ru zo vela el or gul lo de su pa sa do, con la vista
pues ta a un pre sente tan in cier to como es pe ran za dor para el vino de
Lo pe ra.
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LAS VIÑAS PO CE RAS

La útima zona vitivinícola de la pro vin cia, com prende un es pa cio ubi‐ 
ca do en la zona más orien tal del Parque Na tu ral de la Sier ra de Ca‐ 
zor la, Se gu ra y las Vil las, cerca de la gra na di na Sier ra de Baza, y a una
al ti tud de casi 1.000 me tros: la Sier ra de Pozo Alcón; Pozo Alcón es
una población de más de cinco mil ha bi tantes que, a pesar del des co‐
no ci mien to de al gu nos de sus lugareños, tuvo viñas desde siempre,

116



« Los Bellos Escondidos » ; Historia, Fundamento y vinos del oriente Andaluz. Parte 2

Licence CC BY 4.0

cuyos fru tos eran uti li za dos por mu chos po ce ros para conver tir los en
mosto en los la gares de sus casas.

Bo de gas Pozo Alcón.

El cam bio de ten den cia se pro duce de bi do a la intervención de Ma‐ 
nuel Mo re no, al calde de Pozo Alcón du rante la dé ca da de los no ven ta,
que alentó desde su sillón consis to rial a la creación de una Co ope ra‐ 
ti va; to man do el pro pio nombre del pue blo y for ma da por trein ta so‐ 
cios, el proyec to no cuajó por los re ce los entre los pro pios in te‐ 
grantes y la falta de espíritu em pre sa rial. Fue en tonces cuan do Mo re‐ 
no, de jan do atrás sus res pon sa bi li dades políticas y periodísticas, se
em plea en cuer po y alma a la em pre sa del vino, in vir tien do 180.000
euros para com prar las an ti guas ac ciones de la Co ope ra ti va; nacían
así las Bo de gas Viña Alcón.
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Con el ase so ra mien to del enólogo se vil la no San tia go Alon so y la ge‐ 
ren cia de la em pre sa en manos de su hija Rocío, las Bo de gas Viñas
Alcón ar ran ca ban con el deseo ex pre so de dejar atrás la fase ar te sa nal
para aco me ter la industrialización de los cal dos del lugar. De las
230.000 cepas exis tentes en Pozo Alcón, 45.000 –unas 30 Has.-eran
pro pie dad de Mo re no; de tal forma que en poco tiem po consigue,
como buen em pre sa rio, unos re sul ta dos óptimos en ci fras: una
producción de 250.000 kilos de uvas, de la que se ob tiene 100.000 li‐ 
tros de vino y unos be ne fi cios de 600.000 euros.
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Como co mer cial de otros ne go cios, Mo re no logra abrir un mer ca do
am plio y contras ta do para sus vinos: Jaén, Gra na da, Almería, Mur cia,
Ibiza en la que dis pone de cen tro de distribución pro pio, y al gu nos
pun tos de Ale ma nia, Aus tria Suiza y Fran cia; no hay que ol vi dar que
Mo re no tam bién co mer cia li za aceite, desde la lla ma da So cie dad
Agrícola la Peña S.L., en ti dad for ma da por la an ti gua Co ope ra ti va Viña
Alcón, Que el mismo pasó a di ri gir.
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En ge ne ral, en Bo de gas Viña Alcón se uti li zan mo der nos sis te mas con
base de culti vo de la va rie dad Tem pra nillo, aunque últimamente se ha
in tro du ci do la va rie dad Ma ca beo; va rios vinos tiene ya en el mer ca do;
el Ro sa do Viña Alcón, mo no va rie tal Tem pra nillo, vino joven afru ta do,
ele gante, de tonos rosas, am plio de aroma y con sabor ater cio pe la do;
el Tinto Re ser va Viña Alcón, cou page Ca ber net Sau vi gnon y Tem pra‐ 
nillo, en ve je ci mien to en acero y luego en bo tel la, rubí os cu ro, aro mas
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FUENTES
En tre vis tas a per so nas re la cio na das con
em pre sas bo de gue ras (Julio 2006).

Luis Acei tu no (Bo de gas La Mar ti na)

Ga briel Bos quet (Bo de ga Valle de Lau‐ 
jar)

José Chico (Bo de ga Santa Ger tru dis)

Pedro Fran co (Bo de ga Alto Al man zo ra)

Lola Mon tilla (Bo de gas Finca Ánfora y
Do mi nio Bue na vis ta)

José Luis Pan to ja (Vinos de Jaén).

Mo des to Pou (Bo de ga Alto Al man zo ra)

Ramón Saa ve dra (Bo de ga Cauzón)

An to nio Sánchez (Bo de ga Cor ti jo el
Cura)

Justo Sánchez (Bo de ga Cor ti jo el Cura)

Blan ca Ser ra no (Bo de ga Mar ce li no Ser‐ 
ra no)

Lo ren zo Va len zue la (Bo de ga Bar ran co
Os cu ro)

Ma nuel Va len zue la (Bo de ga Bar ran co
Os cu ro)

An to nio Vílchez (Bo de ga Ecológica Na‐ 
ran juez)

Fotos: José Igna cio Del ga do Poul let
(Fon dos del Grupo de Investigación

com ple jos, y sabor es pe cia do; y además, un blan co mo no va rie tal Ma‐ 
ca beo, y un Tem pra nillo, cria do en bar ri cas de roble ame ri ca no, de
gran sin gu la ri dad.

En ge ne ral, la em pre sa pre tende im bri car sus cal dos a la cultu ra
gastronómica de la zona, por lo que es re co men dable un ma ri daje con
vian das típicas, tales como las carnes de caza, em bu ti dos de monte y
queso de cabra.
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Bo de ga Viña Ca zor la.

El caso atípico de Ma nuel Mo re no no cayó en saco roto en la zona;
otros em pren de dores como Ma nuel Al ma gro siguió tam bién sus
pasos, y en la Sier ra de Ca zor la estableció su pro pia bo de ga, Viña Ca‐ 
zor la; con una producción de unos 150 li tros de vino y un mer ca do
por pro vin cias an da lu zas, Le vante y al gu nos en claves de Ale ma nia, su
es tan darte es el vino Gran Nava, mo no va rie tal Tem pra nillo cria do en
bar ri ca de roble. Al ma gro es el más exi gente consi go mismo; ha bién‐ 
dose mar ca do el ob je ti vo de lo grar para la Sier ra de Ca zor la una
Mención de Ca li dad “Vinos de la Tier ra”, llegó a de te ner la producción
de este año por no en con trar la ca li dad de sea da, pues no es una ca‐ 
sua li dad que los clientes confun dan sus vinos con los de la Man cha.
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