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INTRODUCCIÓN
La vid sil vestre euroasiática, lla ma da la brus ca desde las églo gas de
Vir gi lio, consti tuye un pa ren tal dioi co de las va rie dades de culti vo,
que son fun da men tal mente her ma fro di tas. No obs tante, en la
República de Geor gia exis ten va rias cas tas fe me ni nas que se
continúan culti van do en la ac tua li dad (Ma grhadze et al., 2009). Den‐ 
tro de España, la va rie dad Ohanes de Almería ne ce si ta po li ni zarse ar‐ 
ti fi cial mente.
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Reloj fran cés decimonónico con vi gu ra de Vir gi lio

Las po bla ciones de vid sil vestre euroasiática per te ne cen al taxón Vitis
vi ni fe ra L. su bes pe cie syl ves tris (Gme lin) Hegi, que se ex tiende desde
la Por tu gal hasta el ma ci zo del Hindo Kush. Tam bién, se en cuen tran
re pre sen ta das en el Ma grheb, como es el caso de la cuen ca marroquí
del río Ou ri ka. Di chas po bla ciones re lic tas cor res pon den a man chas
mucho más po bla das que se conser va ron hasta el s.XIX. En efec to, la
lle ga da de las en fer me dades fúngicas nor tea me ri ca nas oídio y mil diu
su pu sie ron un fuerte im pac to sa ni ta rio sobre las vides eu ro peas tanto
culti va das como sil vestres (Ocete et al., 2007).
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Síntomas de mil diu en hoja.

Tra ta mien to de la en fer me dad con caldo bor de lés en Ipar ralde
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De talle del mi ce lio de oídio en fase de esporulación sobre el haz de una hoja

Por otra parte, la infestación ra di cu lar de las cas tas de culti vo eu ro‐ 
peas por la fi loxe ra, tam bién de ori gen nor tea me ri ca no, su pu so la
destrucción del viñedo del Viejo Mundo. Éste tuvo que ser re cons‐ 
trui do sobre por tain jer tos re sis tentes de ori gen ame ri ca no. El im pac‐ 
to del in sec to sobre las po bla ciones sil vestres debió de ser es ca so, ya
que la vid sil vestre, pese a ser sen sible al homóptero en condi ciones
de la bo ra to rio, no se en cuen tra pre sente en los sue los en char ca dos
y/o are no sos donde cre cen en la na tu ra le za (Ocete y Lara, 1994).
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Síntoma cau sa do por la acción de fi loxe ra radicícola.
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Agal las cau sa das por fi loxe ra en una vid de ori gen nor tea me ri ca no

En la dé ca da de 1930 se empezó a tener concien cia de la alar mante
situación de al gu nas po bla ciones eu ro peas. Concre ta mente, en Ale‐ 
ma nia y Fran cia, la canalización del río Rhin destruyó mu chos tra mos
de la vegetación de ri be ra que constituían un im por tante hábitat para
las par ras (Iss ler, 1938).

4

La agresión antrópica de los hábitats de la vid sil vestre consti tuye el
prin ci pal pro ble ma para su su per vi ven cia. Así, las obras públicas (em‐ 
balses, puentes, tra za do de car re te ras), la expansión de las zonas
agrícolas, in clu so, las ur ba ni za das, junto con di ver sas in ter ven ciones
en bosques de ri be ra, en al gu nas zonas co lu viales y del tas de al gu nos
ríos son al gu nas de las cau sas que han lle va do a la vid sil vestre a fi gu‐ 
rar como es pe cie ame na za da en la lista roja pu bli ca da por la Unión
In ter na cio nal para la Conservación de la Na tu ra le za (IUCN, 1997).
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Obras públicas en el cor re de dor del río Ka da gua (País Vasco)

De talle de una parra sil vestre cor ta da
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Vista del Pan ta no de Al que va (Alen te jo/Ex tre ma du ra)

Otra causa im por tante de la regresión a la que están sien do so me ti‐ 
das estas par ras fue la introducción en Eu ro pa de cier tas es pe cies de
vid nor tea me ri ca nas, uti li za das como por tain jer tos, para pa liar los
efec tos cau sa dos por la invasión de la fi loxe ra, a par tir de la se gun da
mitad del siglo XIX, como ya se ha co men ta do an te rior mente. Éstas
han des pla za do a los ejem plares sil vestres de sus hábitats, como es el
caso de im por tantes ríos de Cen troeu ro pa, como el Da nu bio (Ocete et
al., 2000; Gal lar do, 2005), ríos me nores y ar royos, como ocurre en la
re ser va de la Bios fe ra del Mont se ny (Bar ce lo na) y Ur dai bai (Viz caya),
así como, en el Parque Na tu ral de Ca zor la, Se gu ra y las Vil las. En
Fran cia, la pre sen cia de por tain jer tos in va sores es muy no table en la
cuen ca del río Têt (Cerdaña). En todo el conti nente eu ro peo, desde
Po lo nia a Por tu gal, pa ra le la mente, se asiste a una pro gre si va
colonización de hábitats per iur ba nos por otra vitácea in tro du ci da
como or na men tal, co no ci da como viña vir gen, Par the no cis sus quin‐ 
que fo lia.
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Por tain jer to asil ves tra do en la Re ser va de la Bios fe ra del Mont se ny (Bar ce lo na)

En la Península Ibé ri ca, los hábitats que al ber gan, todavía, un mayor
número de po bla ciones de vid sil vestre son los bosques de ri be ra,
donde esta plan ta se mues tra más sus cep tible a la acción antrópica
que otras lia nas, como es el caso de Cle ma tis o He de ra, entre otras
(Ar nold et al., 2005). Cier tos fac tores como la dis po ni bi li dad de agua
para riego y la fa ci li dad de ac ce so, entre otros, hacen que estas zonas
sean las más fa vo rables para es ta ble cer ex plo ta ciones agro pe cua rias,
fo res tales y zonas de es par ci mien to. De bi do a esto, los bosques de ri‐ 
be ra consti tuyen uno de los eco sis te mas na tu rales más agre di dos por
la intervención hu ma na (Blan co et al., 1998).
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Población de vid sil vestre en bosque de ri be ra.
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Población de vid sil vestre mixta, en posición co lu vial y alu vial (Des fi la de ro de

Cares, As tu rias)

Debe re cor darse, además, que el viñedo se en cuen tra so me ti do a una
im por tante y cre ciente erosión ge né ti ca (Val le cil lo y Vega, 1995) y,
por tanto, se debe sal va guar dar toda la bio di ver si dad de las cepas sil‐ 
vestres españolas, que consti tuyen un im por tante pool ge né ti co.
Tam po co deben ol vi darse las an ti guas va rie dades tra di cio nales que,
en mu chas oca siones ge ne ral mente, son muy mi no ri ta rias. La
comparación del número de vidueños ci ta dos por Cle mente y Rubio
(1807) en Andalucía y la ac tual composición del viñedo de dicha
región consti tuye un claro ejem plo de la en orme pér di da de agro di‐ 
ver si dad.

8

El pro ble ma de la erosión ge né ti ca ar ran ca desde muy an ti guo. Hay
que tener en cuen ta que el co mien zo de la vi ti cul tu ra pasó por una
pri me ra selección de ejem plares her ma fro di tas y de ter mi na dos pro‐ 
ce sos de domesticación que ve re mos en apar ta dos pos te riores (Forni,
2004). Así se fue ron pro pa gan do sólo aquel las plan tas que se ajus ta‐ 
ban a la ne ce si dad de aquel las so cie dades.

9

A esos he chos hay que añadir que en la gran mayoría de las zonas
vitícolas se ha pro du ci do una im por tante reducción del número de
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va rie dades culti va das de cada Denominación de Ori gen (A.O.C.), por
mo ti vos téc ni cos y/o por de man da del mer ca do.

Ese pro ce so de pér di da de di ver si dad se ace le ra porque, además, se
está pro du cien do en toda España una importación ma si va de vides de
pro ce den cia ex tra n je ra, como es el caso de la Char don nay, Sau vi gnon
blanc, Ca ber net sau vi gnon, Mer lot, Shy rah, etc..., que tien den a hacer
más ho mo gé nea la ofer ta de vinos a nivel mun dial (Ocete et al., 1999).
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Las va rie dades de uva de mesa y de pasificación tam bién se han visto
afec ta das por el mismo pro ble ma. Si nos cen tra mos en las pri me ras,
los an ti guos vidueños van de jan do paso en los es ca sos par rales de las
sier ras de Almería a las va rie dades api re nas (seed less), de ori gen
foráneo. Este fenómeno ha re du ci do drásticamente la extensión de la
re fe ri da casta Ohanes, homónima de una lo ca li dad al me riense, cuyos
ra ci mos se ex por ta ban por barco a le ja nos mer ca dos en to neles con
serrín de cor cho, por lo que tam bién se la conocía con el nombre de
Uva del Barco (Rueda, 1932).

12

 

Por si fuera poco lo co men ta do, el pro ble ma se agra va con el hecho
de que sólo un corto número de clones con cer ti fi ca do sa ni ta rio de
cada va rie dad co mer cial se ofer tan en el mer ca do. Este hecho consti‐ 
tuye el tiro de gra cia a la bio di ver si dad del viñedo español.

13

En de fi ni ti va, la ne ce si dad de conser var el mayor número de va rie‐ 
dades tra di cio nales y ejem plares sil vestres puede ser de gran uti li dad
a la hora de hacer en sayos de me jo ra de las va rie dades de culti vo y
man te ner el pa tri mo nio vitícola de la región. En el caso de los se gun‐ 
dos, esta me jo ra podía apli carse tanto a viníferas como a por tain jer‐ 
tos, ya que la vid sil vestre ha ve ni do evo lu cio nan do libre de la
selección ar ti fi cial hu ma na efec tua da desde los co mien zos de la vi ti‐ 
cul tu ra, según se comentará pos te rior mente. Los ejem plares sil‐ 
vestres contie nen, por lo tanto, una im por tante di ver si dad gé ni ca.
Ésta puede ser apro ve cha da para confe rir a las va rie dades de culti vo,
tanto viníferas como por tain jer tos, una mayor re sis ten cia frente a
cier tas pla gas, en fer me dades y condi ciones abióticas. Entre estas
últimas estarían la re sis ten cia al en char ca mien to y a la ca li za ac ti va.
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Panorámica del Banco de Ger mo plas ma del Ran cho de la Mer ced (Jerez de la

Fron te ra, Cádiz)

MA TE RIAL Y MÉ TO DOS
Entre los meses de mayo y junio, coin ci dien do con la fase de floración
de la vid sil vestre, se han re cor ri do di ver sas áreas na tu rales de dis tin‐ 
tas re giones españolas, con el fin de de tec tar par ras dioi cas, es decir,
real mente sil vestres. Las re giones ex plo ra das fue ron Andalucía, Ex‐ 
tre ma du ra, Castilla- La Man cha, Cas tilla y León, Ga li cia, As tu rias, País
Vasco, Na var ra, La Rioja, Aragón y Cataluña.

15

Se ha rea li za do la ven di mia en po bla ciones de uvas tin tas de La Sier ra
de Cádiz, Norte de Cáceres, Pi ri neo de Na var ra y La Rioja. Las mi cro‐ 
vi ni fi ca ciones se efec tua ron le va du ras autóctonas, con maceración de
los hol le jos du rante 20 días, a una tem pe ra tu ra de 20ºC.

16

Se ha lle va do a cabo una revisión bibliográfica de los tex tos españoles
de botánica y vi ti cul tu ra que se en cuen tran en la Bi blio te ca Na cio nal
de Ma drid, con el fin de des cu brir re fe ren cias geográficas de vid sil‐ 
vestre y sobre el uso se cu lar que se ha hecho de estas par ras en
España.

17

Se han rea li za do en cues tas a los ha bi tantes del medio rural donde se
ubi ca ban las po bla ciones en con tra das sobre el apro ve cha mien to tra ‐
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di cio nal local de estas par ras.

RE SUL TA DOS Y DISCUSIÓN

Distribución y características de la flor

En todas estas co mu ni dades se han en con tra do di ver sas po bla ciones
de vid sil vestre, salvo en el caso de Ga li cia. En las cerca de 600 lo ca li‐ 
za ciones, con más de 2.500 in di vi duos en total, los ejem plares mas cu‐ 
li nos pre sen ta ban flor mas cu li na pura, mien tras que la de los fe me ni‐ 
nos era fe me ni na con es tambres re fle jos, como apa rece re fle ja do en
Ocete et al., (2007). No se han en con tra do ejem plares her ma fro di tas
en los hábitats de las re giones in di ca das. Casi un 90% de las po bla‐ 
ciones de vid sil vestre en con tra das correspondían a bosques de ri be‐ 
ra, que son for ma ciones azo nales que al ber gan taxones ca du ci fo lios.
El resto de las po bla ciones se cor res pon den con po si ciones co lu‐ 
viales, prin ci pal mente, si tua das en la costa Cantábrica, desde As tu rias
hasta el País vasco fran cés. Tam bién apa re cen al gu nas po bla ciones
sobre are no soles de la de sem bo ca du ra del río Gua dal qui vir, en las
pro vin cias de Cádiz y Huel va.
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Ra ci mo mas cu li no.

Ra ci mo fe me ni no tras la fecundación cru za da.
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Ra ci mo en fase de maduración

Usos ali men ti cios

La vid sil vestre du rante el Ho lo ce no era muy fre cuente en los eco sis‐ 
te mas mediterráneos y hay evi den cias de que las po bla ciones
mesolíticas re co lec ta ron y consu mie ron sus fru tos (Guer re ro, 1995;
Rodríguez Ariza et al., 1996; Buxó, 1992; 1996).

20

Según las re fe ren cias de Ri ve ra y Wal ker (1989), den tro de la
Península Ibé ri ca, en épo cas prehistóricas e históricas, las bayas de
vid sil vestre han contri bui do di rec ta mente a la alimentación hu ma na
desde el Paleolítico. Los res tos carpológicos más im por tantes de se‐ 
millas sil vestres en la Península son los de Castellón Alto, en el pue blo
gra na di no de Ga le ra, per te ne cientes a la Edad de Bronce (Rodríguez- 
Ariza et al., 1996).

21

De épo cas mucho más re cientes se han re co gi do tes ti mo nios sobre el
consu mo di rec to de uvas sil vestres, junto a moras, ta gar ni nas y
espárragos tri gue ros, du rante la última pos guer ra en Andalucía y Ex‐ 
tre ma du ra (Ocete et al, 2004).

22
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Usos enológicos y fabricación de vi ‐
nagre
Lógicamente, antes de la lle ga da del em pleo de las va rie dades her ma‐ 
fro di tas, los ra ci mos sil vestres consti tuye ron la ma te ria prima del
vino.

23

En la obra de CAR BO NELL (1820) apa rece esta meditación:24

Hay pocas pro duc ciones na tu rales que el hombre se haya apro pia do
para su sus ten to sin al te rar las, ó mo di fi car la, por medio de pre pa ra ‐
ciones, que va rian mucho de su es ta do pri mi ti vo: la ha ri na, la carne,
los fru tos, todo re cibe de la mano del hombre un prin ci pio de
fermentación antes de ser virle de ali men to,, hasta los ob je tos de puro
lujo, de ca pri cho, ó de ima gi na cion, como el ta ba co, los per fumes & co.
Deben al arte pe cu liares mo di fi ca ciones: pero la fabricación de los li ‐
cores es en donde el hombre ha des ple ga do todo su in ge nio, pues ex ‐
cep tuan do el agua y la leche, todos los demas son obra suya. La na tu ‐
ra le za jamás formó li cores es pi ri tuo sos, lo que ella hace es pro mo ver la
pu tre fac cion del ra ci mo en la cepa, mien tras que su jugo se convierte
por el arte en un licor agra dable, tónico y nu tri ti vo, que lla ma mos vino.

Es di fi cil señalar la época en que los hombres co men za ron á fa bri carle.
Este pre cio so des cu bri mien to pa rece que se pierde en la os cu ri dad de
los tiem pos; y asi la in ven cion del vino tiene sus fábulas, del mismo
modo, que la de todos los ob je tos, cuya uti li dad ha lle ga do á ser ge ne ral.

En cier tas zonas eu ro peas, como Ale ma nia y Aus tria, la producción de
vino con ra ci mos sil vestres se ha man te ni do hasta épo cas re cientes.
Además, en cier tas re giones de Ita lia y Ale ma nia, los ra ci mos sil‐ 
vestres se mez cla ban con los culti va dos para aba ra tar la producción
de vinos ca se ros en el medio rural (An za ni et al., 1993; Schu mann,
1971). En Cerdeña, la Carta de Logu, un códice que contiene una serie
de leyes de la se gun da mitad del s. XIV, cas ti ga la venta de vid sil‐ 
vestre. Con sus bayas se ela bo ra ban los de no mi na dos vinu de mar xa ni
o vino de ca prai (Lo vi cu et al., 2009).

25

Re fe rente a las características enológicas de las mi cro vi ni fi ca ciones
rea li za das conviene re sal tar que el grado alcohólico varía entre el 8 y
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el 13% en vo lu men. Cor res pon dien do el valor más bajo al Pi ri neo Na‐ 
var ro, y el más ele va do a la Sier ra de Cádiz. El pH osciló entre 3,1 y
3,5. La aci dez total entre 4 y 5 g de ácido sulfúrico, dados los altos
conte ni dos en ácido tartárico y málico de las mues tras, muy su per‐ 
iores a los de las viníferas tra di cio nales culti va das. Este es un hecho
im por tante para la elaboración de vinos en zonas mediterráneas.

 

La in ten si dad de color es un parámetro sin di men siones, ob te ni do
me diante la suma de las ab sor ban cias a 420, 520 y 620 nm. La in ten‐ 
si dad de color de las mues tras os ci la ban entre 11,1 y 11,5. Ese rango in‐ 
di ca que el vino es de buena capa (tinto bien mar ca do).

27

Res pec to a los po li fe noles to tales, la cifra media se sitúa en tor no a 80
mg/l, lo que in di ca que se trata de vinos con dotación polifenólica
alta, como para so por tar una crian za pro lon ga da. Por otra parte, la
concentración de an to cia nos si tua da por en ci ma de los 300 mg/l in‐ 
di ca que la uva sil vestre tiene una vocación tin to re ra po tente. Por ese
mo ti vo, en la Sier ra de Ca zor la, el mosto de uvas tin tas se ha em plea‐ 
do para co lo rear vinos blan cos pro ce dentes de la zona jien nense de
Tor re pe ro gil y pro ce dentes de La Man cha (Ocete et al., 2000).

28

Cabe re sal tar que la ele va da aci dez total del mosto es un fac tor muy
im por tante en las re giones vitícolas me ri dio nales, donde se tiene el
pro ble ma de que los mos tos de las va rie dades de culti vo pre sen tan
una aci dez baja. Además, pre sen ta una buena estruc tu ra polifenólica
(Ocete et al., 2004).

29
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Cua dro que re pre sen ta a Baco niño (s. XVIII).

Museo de la Cultu ra del Vino Di nas tia Vi van co (Briones, La Rioja)

Los ra ci mos tanto fe me ni nos como mas cu li nos se em ple ban para
otros usos enológicos, según Quer (1784)

30

Las Uvas de la Vid sil vestre son estípicas, y sue len mez clarse sus ra ‐
ci mos y flores en el mosto para co mu ni car al Vino mayor duración, y
un cier to sabor ras pante, agra dable al gusto, y confor ta ti vo del
estómago.

El aporte del fruto sil vestre servía para dis mi nuir el pH del mosto, al
au men tar el conte ni do de ácidos, fa ci li tan do una buena conservación
del vino, mien tras que los volátiles conte ni dos en las flores conferían
a la mez cla un aroma afru ta do. Los vinos tin tos pro ce dentes de ra ci‐ 
mos sil vestres ma du ros pre sen tan un buen equi li brio entre el grado
de al co hol y la aci dez total y, tras un pro ce so largo de maceración,

31
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son de buena capa (color tinto bien mar ca do), con una dotación
polifenólica alta, que me jo ra la conservación del vino base, y añade
una ele va da concentración de an to cia nos (Ocete et al., 2004 a y b).

Las bayas tam bién se han em plea do para la fabricación de vi nagre.
Den tro de España, nues tro equi po de tra ba jo ha re co gi do tes ti mo nios
sobre este par ti cu lar en la Sier ra de Ca zor la, Cuen ca del río Rum blar
(Zo cue ca) y Sier ra de Gra za le ma (El Bosque, Prado del Rey y Za ha ra
de la Sier ra), donde, a nivel ca se ro, se man tu vo dicha ac ti vi dad hasta
hace unas tres dé ca das. Debe te nerse en cuen ta que, an ti gua mente,
el vi nagre y la sal eran los conser vantes de ali men tos más em plea dos
en Eu ro pa.

32

Usos me di ci nales

Si nos fi ja mos, por ejem plo, en el can cio ne ro po pu lar vasco, de uno y
otro lado de los Pi ri neos, por ser éste un artículo sobre España, pu bli‐ 
ca do en Fran cia, se pue den hal lar le tras en eus ke ra alu si vas al em pleo
me di ci nal del vino en la recopilación rea li za da por Hi dal go y Llano
(2007) :

33

Arno xuri, arno gorri 
Arno ko lore eder ra 
Mundu hun tan dan ar ge le na ri 
Hik emai ten dakok in dar ra

Vino blan co, vino tinto/ vino de her mo so color/ al más débil de este
mundo/ le otor gas vigor (letra pro ce dente de la Basse Na varre, re co‐
gi da por Azkue).

34

Me di cu, bar be ro gus tiac 
Er re me die aun diac 
Di tuz ta bes te rent zat 
Baña beti be ren zat 
Es cat zen dute le ne na 
Ardo zar ric dan onena

Los mé di cos y los ci ru ja nos/ grandes re me dios co no cen/ cuan do los
otros pa de cen/ pero para ellos siempre/ lo pri me ro que so li ci tan/ es
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Litografía de Pi cas so que re pre sen ta el ho me naje a Baco.

Museo de la Cultu ra del Vino Di nas tia Vi van co (Briones, La Rioja)

de los vinos añejos el mejor (letra re co gi da por Do min go Pa tri cio
Mea gher).
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De talle de la Fuente del Pilar de Car los V (s. XVI) en la Alh ma bra (Gra na da).

En cuan to a usos me di ci nales de las vides sil vestres, se pue den en‐ 
con trar va rias re fe ren cias en di ver sos tex tos españoles an ti guos re‐ 
co pi la dos en Font Quer (1999). Res pec to a la savia que brota du rante
la etapa de “lloro”, Quer (1784) refirió :

36

De la Vid, así sil vestre, como de la culti va da, se hacen va rios usos en la
Me di ci na. El Agua que na tu ral mente suel ta ó llora en la Pri ma ve ra, es
ape ri ti va, diu ré ti ca y buena para los ojos, para cuyas en fer me dades la
conser van al gu nos.

La gu na (1570) en re fe ren cia a la vid sil vestre, señalaba:37

La cual, no obs tante que nos debe muy poco por haber sido de no so tros
ansi ol vi da, todavía se es fuer za de ser vir nos y com pla cer nos con cuan ‐
to puede, quie ro decir que su fruc to, con sus tal los, con sus hojas y con
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sus flores en in fi ni tas ne ce si dades, prin ci pal mente cuan do cumple y
restriñir no ta ble mente algún miem bro, las cuales fa cul tades se hal lan
mucho más efi caces en la la brus ca, y prin ci pal mente aquel la que pro ‐
duce en en anthe, que la vid culti va da…

Re fe rente al uso de sus ra ci mos antes de la maduración, éstos se han
em plea do para fa bri car una es pe cie de re fres co, de no mi na do agraz.
Sobre las pro pie dades me di ci nales del mismo, Quer (1784) señalaba:

38

Las Uvas in ma du ras o Agraces, y su zumo sir ven para re fres car y
restriñir, ex ci tan el ape ti to, re pri men el ardor de las ca len tu ras, y
contie nen las cámaras.

Según la No ti cia Histórico Corográfica del Muy Noble y Real Valle de
Mena, fe cha da en 1796� Hállanse mu chas par ras en los montes y en los
cos ta dos de los ca mi nos y ríos y su fruto es muy bueno para agua de
agraz.

39

En la No ti cia histórico corográfica del Muy Noble y Real Valle de
Mena, fe cha da en 1796, se re coge: «  Hállanse mu chas par ras en los
montes y en los cos ta dos de los ca mi nos y ríos y su fruto es muy
bueno para agua de agraz ». El ci ta do valle ha consti tui do una de las
zonas im por tantes de producción de chacolí cas tel la no, lin dante con
la de las En car ta ciones de Viz caya.

40

Usos en ri tuales fu ne ra rios.
En mu chas cultu ras asen ta das en la Península Ibé ri ca, las bayas de vid
han ser vi do como ofren da en ri tuales fu ne ra rios a lo largo de los si‐ 
glos.

41

En Andalucía han apa re ci do nu me ro sos en ter ra mien tos con pe pi tas
de vid sil vestre, por ejem plo en ya ci mien tos de Córdoba (Tor re pa re‐ 
dones, Cerro de la Cruz- Almedinilla): Bronce Final/Hierro- Ibérico
Pleno (Jones y Reed, 2000; Ar nanz, 2000); Almería (Las Pilas- Mojácar;
Los Mil lares): Calcolítico (Buxó, 1997; Ro vi ra Buendía, 2000); Gra na da
(Castellón Alto- Galera): Bronce (Buxó, 1997); o Cádiz (Cas tillo de Doña
Blan ca): Bronce Final/Hier ro (Cha mor ro, 1991).

42

De la mitología grie ga parte la leyen da, re co gi da por Eurípides, de
que Dio ni sos con su sé qui to de mé nades llegó a Tebas con la
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intención de es ta ble cer su culto. Sembró la vid en torno al se pul cro
de su madre, Se mele, ful mi na da a la vista de los ojos de Zeus. Pen teo,
hijo de Ágave, her ma na de Se mele, y rey de Tebas, pro hibe su culto
por no creer en su di vi ni dad. Cadmo era abue lo de Pen teo y Dio ni sos,
padre de Se mele y Ágave, y an te rior rey de Tebas. En la tra ge dia Las
Ba cantes (Eurípides, s. V-IV a.C.) puede leerse, según la traducción
rea li za da por García y De Cuen ca (1979):

[…] Contem plo el túmulo de mi madre, ful mi na da por el rayo, éste de
ahí, junto al pa la cio, y las rui nas de su mo ra da, que aún hu mean de la
llama viva del fuego de Zeus, por la des me su ra da cruel dad de Hera
contra mi madre…Elo gio a Cadmo por haber de ja do in fran queable este
suelo, re cin to sacro de su hija. De vid al re de dor lo he re cu bier to, con el
fol laje pródigo en ra ci mos.

 

Se tiene constan cia de en ter ra mien tos ro ma nos en la Península Ibé ri‐ 
ca donde han apa re ci do va si jas con se millas, en al gu nos casos car bo‐ 
ni za das, de vid culti va da, ya que como señalaba Ovi dio (s. I):

44

Es un tes ti mo nio de re spe to el tra tar de apla car en sus se pul tu ras a
las almas de los an te pa sa dos y lle varles allí mo des tas ofren das, pues
los Manes exi gen pequeñas cosas: co ro nas vo ti vas, unas se millas de
vid, unos pocos gra nos de sal, dones de Ceres em pa pa dos en vino y
al gu nas vio le tas.

En cier tos casos apa re cie ran tam bién se millas sil vestres. Según
Torres- Vila y Mosquera- Müller (2004), en la zona de Los Bo de gones
(Mé ri da), un im por tante com ple jo fu ne ra rio romano- paleocristiano
de los si glos IV-V, apa re cie ron se millas sil vestre mez cla das con culti‐ 
va das. Este hal laz go su giere, según la opinión de di chos au tores, la
exis ten cia de un jardín fu ne ra rio donde fue ron plan ta das cepas de
ambos tipos de vid para la utilización de sus fru tos en los ri tuales fu‐ 
ne ra rios cris tia nos. Los ra ci mos evo ca ban símbolos como el vino
eucarístico, el dogma fun da men tal de la resurrección y la comunión
con ágapes fu ne ra rios.
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Otros usos
Según re fiere Quer (1784), otro de los usos era el si guiente:46

Los mis mos sar mien tos de las Par ras sil vestres, o no po da das, se tuer ‐
cen para for mar ma ro mas, que sir ven de amar ras para las bar cas, para
las redes de pes car, y para otros mu chos ob je tos.

Se ha po di do consta tar que las par ras del Parque Na tu ral de los Al‐ 
cor no cales eran em plea das hasta hace unos 15 años para fa bri car aros
para las nasas de pesca em plea das por la flota de Bar bate (Ocete et
al., 2004 a). Igual mente el ci ta do uso era muy común en la costa
orien tal as tu ria na.

47

Por otra parte, el ácido tartárico pre sente en el mosto ha ser vi do
como me jo rante de pas tas cerámicas (Carreño, 2005). Todavía, hoy en
día, este com pues to se em plea en la fabricación de ce men tos de uso
odontológico.

48

Pese a la im por tan cia pa sa da, pre sente y fu tu ra de este re cur so fi to‐ 
ge né ti co, en España no existe nin gu na fi gu ra específica de
protección, ni a nivel es ta tal ni autonómico. Pa rece in ex pli cable, ya
que cuen ta con, aproxi ma da mente, 1.200.000 ha de viñedo, la mayor
extensión mun dial. Urge contar con dicha legislación para im pul sar la
conservación in situ y ex situ de este pa ren tal sobre el que se ci men ta
nues tra cultu ra eu ro pea de la Viña y el Vino.

49

Agra de ci mien to: los au tores de sean hacer pa tente su agra de ci mien to
a la colaboración pres ta da por D. Car los Ba ra ho na Nieto y a la
Fundación Dinastía Vi van co.
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Français
El pre sente artículo de nun cia la situación de taxón ame na za do de la vid sil‐ 
vestre euroasiática, Vitis vi ni fe ra L. su bes pe cie syl ves tris (Gme lin) Hegi, en
Eu ro pa y la falta de una fi gu ra de protección en España. Esta su bes pe cie
dioi ca consti tuye el pa ren tal de las va rie dades de culti vo. Por otra parte, se
re co gen al gu nos as pec tos ge ne rales de su ecología, donde se des ta ca su
pre sen cia en bosques de ri be ra, y los apro ve cha mien tos tra di cio nales que se
han hecho en España de este re cur so fi to ge né ti co.

English
The crit ical situ ation of the threatened Euras ian taxon Vitis vinifera L. sube‐ 
spe cies sylvestris (Gmelin) Hegi in Europe and the lack of legal meas ures for
its pre ser va tion in Spain are re marked in the present paper. This di oecious
sube spe cies con sti tutes the par ental of the ac tual cul tivars. On the other
hand, some eco lo gical ref er ences on its pop u la tional sites, mainly on gal lery
forests, and sev eral tra di tional uses of this phyto gen etic re source in Spain
are com piled.
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