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1.1 RESUMEN

La cultura vinícola ha sido un elemento referencial de 
la actual región de Castilla-La Mancha desde la antigüe-
dad. Sus características se han ido heredando a través de 
las generaciones, teniendo gran impacto en sus tradicio-
nes, sus formas económicas, el desarrollo de su paisaje 
y, también, en su arquitectura.

En este trabajo abordamos el desarrollo de la arqui-
tectura vitivinícola de la región manchega desde una 
retrospectiva a largo plazo. Para ello se estudia esta 
realidad intentando comprender como el pasado ha 
condicionado la arquitectura del vino. Los procesos 
históricos, las costumbres, la adaptación del hombre al 
medio, la localización en el territorio o la situación de 
la producción en cada momento, han resultado facto-
res determinantes desde la antigüedad hasta la actuali-
dad. Para ello se analiza la tipología de las bodegas de 
la zona a través de la selección de ejemplos romanos, 
alto y bajomedievales, proto-industriales, modernos y 
propiamente contemporáneos. Finalmente se concluye 
acerca de la puesta en valor de este patrimonio.

Palabras clave: arquitectura, patrimonio, enología, bo-
degas, Castilla-La Mancha. 
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1.2 INTRODUCCIÓN

Desde la antigüedad, la región manchega ha tenido 
relación con el cultivo de la vid. La uva ha formado 
parte de su estructura social y económica de manera 
continua desde entonces. Los primeros indicios sobre 
su explotación pueden tener influencias de zonas limí-
trofes a la  actual comunidad de Castilla-La Mancha. 
Estas primeras huellas parecen señalar la producción de 
vino se remontan a antes de la ocupación romana en 
el siglo III a. C. La cultura íbera nos ha dejado sufi-
cientes vestigios materiales de producción vitivinícola, 
lagares líticos han sido encontrados asiduamente en los 
yacimientos arqueológicos en la comunidad vecina de 
Valencia, correspondiéndose con esta cronología. Este 
tipo de producción continuó realizándose, perfeccio-
nándose y adaptándose a las condiciones climáticas de 
la zona manchega durante la romanización de la Penín-
sula Ibérica. 

Durante la nueva fase, las transferencias culturales ro-
manas permitieron, por una parte, que las innovaciones 
técnicas se adaptaran al territorio. Por otra parte, el con-
sumo intensivo, las relaciones comerciales y la mejora 
en las comunicaciones, también facilitó el crecimiento 
económico de la zona en base a este tipo de produc-
ción. La cultura romana, basada en la tríada de la vid, el 
olivo y el trigo, puso en valor las condiciones que se de-
sarrolle posteriormente durante la época medieval. En 
el nuevo periódo encontramos restos que demuestran 
el consumo de vino y la explotación de la vid por parte 
de los pueblos germánicos que ocuparon la Penínsu-
la e incluso también durante la dominación árabe de 
nuestra zona de estudio. Dentro de este nuevo marco 
cronológico nos encontramos una innovación arqui-

tectónica que va a continuar utilizándose en la región 
hasta la actualidad: las cuevas-bodega. Esta tipología de 
construcción facilitaba la elaboración y conservación 
del vino, convirtiéndose, además, en un elemento ca-
racterístico del entorno y de los métodos de produc-
ción. Las sociedades de los enclaves rurales de la zona, 
asimilaron en su vida diaria y dentro de sus quehaceres 
estas cuevas-bodegas, convirtiéndolas en un elemento 
característico del paisaje y de su cultura popular.

Entre los siglos XV y XVIII, los hábitos de consumo y 
elaboración del vino fueron mutando, incrementándose 
las relaciones comerciales con otras zonas y las necesi-
dades de producción. Así, la morfología de estas curio-
sas construcciones fue variando a lo largo del tiempo, 
ampliándose sus espacios para recibir más y mayores 
contenedores en los que elaborar el producto. Este tipo 
de elaboración en el s. XX, fue sometida a la renovación 
propia de los métodos de producción industrial. En este 
contexto de transformación tecnológica, la arquitectu-
ra vinculada a la producción del vino en La Mancha 
cambió. Aparecieron los nuevos edificios-bodega y las 
cuevas pasaron a tener un papel secundario dentro del 
proceso de elaboración vitivinícola, para pasar a centrar 
su uso en el ámbito social. Allí donde se elaboró y alma-
cenó el vino durante siglos, en la actualidad se realizan 
actividades de carácter lúdico, cultural o, directamente, 
han caído en el abandono. 

A diferencia de las cuevas-bodegas, los edificios-bodega 
tenían una presencia urbana notoria en la que llegaban a 
ocupar una sola manzana. Se trataban de grandes naves 
que cerraban el perímetro de la parcela formando así 
un patio interior donde se recibía la uva. Estas naves 
se caracterizaban por sus muros ciegos y su cercha que 
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[01] Cueva-bodega Perales. Tomelloso (Ciudad Real). 1920. Fuente propia.
 

sustentaba una cubierta a dos aguas. En aquellos mo-
mentos el vino descansaba a cota cero, en tinajas más 
grandes, dispuestas en filas paralelas en los dos extremos 
y formando un pasillo central.

Los avances tecnológicos propios de la nueva época, así 
como la creciente comercialización del vino, provoca-
ron que los edificios-bodega adicionaran más volúme-
nes. En ellos se crearon espacios dedicados a los depó-
sitos de estabilización para algunos vinos o a almacenes 
donde guardar el caldo justo antes de su distribución. 
Además, la explosión enoturística ha provocado que se 
haga hincapié en los aspectos más llamativos, primando 
así la belleza del paisaje y del entorno. Esto ha influido 
de manera especial en la arquitectura. Así, se han reali-
zado obras con un cierto valor arquitectónico que guar-
da relación con el paisaje, con la luz, con la materialidad 
o con el espacio.
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[2] Sancho-Madridejos. Bodega 14 viñas. Picón (Ciudad Real). 2009. Fotografía del alzado principal. Fuente: www.arquitecturaviva.com
. 
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1.3 OBJETIVOS

Entre los objetivos específicos que aspiramos a desa-
rrollar en esta investigación están los que se exponen a 
continuación:

La puesta en valor de la arquitectura vitivinícola en 
Castilla-La Mancha para evitar su degradación, com-
prendiendo sus diferentes tipologías y su influencia en 
el paisaje, además de recuperar su historia perdida; una 
delación que ha provocado la desaparición de parte del 
patrimonio enológico regional. 

El estudio de los antecedentes históricos y la elabora-
ción de una genealogía de las formas y soluciones uti-
lizadas en la arquitectura que alberga la producción del 
vino desde la antigüedad hasta la actualidad. Los pro-
cesos históricos en el medio y largo plazo, la etnología 
de la zona, la relación entre el hombre y el territorio, 
las tipologías de producción, etc., son elementos rese-
ñables que han condicionado el desarrollo de este tipo 
de arquitectura manchega. En este trabajo intentamos 
comprender la relación de la morfología con el con-
texto histórico en el que se fueron desarrollando, es-
tableciendo una suerte de genealogía de las ideas y las 
formas en la construcción.

Plantear una reflexión sobre el progreso de nuestra ar-
quitectura vitivinícola de referencia a lo largo del tiem-
po. Se pretende realizar a través de un recorrido desde 
los primeros vestigios romanos hasta las bodegas del 
último siglo, en las cuáles para poder analizar las posi-
bles influencias de la antigüedad.

Por último se estudia la relación de la arquitectura del 
vino conforme a una serie de conceptos: paisaje, luz, 
materialidad y espacio. En relación con el paisaje, se 
pretende reflexionar cómo se presenta la arquitectura 
tanto en el entorno urbano como rural; respecto a la 
luz, observar su control y consecuencia fenomenoló-
gicas en su arquitectura; en cuanto a la materialidad, 
investigando los detalles constructivos de la obra, así 
como los aspectos tangibles que la componen; y, por 
último estudiar el espacio en su organización en el in-
terior y en el exterior, además de sus cualidades funcio-
nales y perceptivas.

Capítulo 1
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1.4 METODOLOGÍA

En primer lugar en cuanto a la recopilación de informa-
ción para el presente trabajo se ha recurrido a fuentes 
primarias, contactando con organismos tales como: la 
Consejería de Educación, Cultura y Deportes de Cas-
tilla-La Mancha, la Diputación Provincial de Ciudad 
Real, el Colegio Oficial de Arquitectos de Ciudad Real, 
la Fundación Miguel Fiscac, la Universidad Nacional de 
Educación a Distancia (UNED) de Valdepeñas, los de-
partamentos de urbanismo de diferentes ayuntamien-
tos, y otras instituciones, de las cuales se ha obtenido 
información documentación inédita en algunos casos. 
En cuánto a las planimetrías de las obras,  croquis e 
información inédita.

Asi mismo se ha contactado con algunos estudios de ar-
quitectura que han sido autores de distintas obras ana-
lizadas como: Sancho-Madridejos Architecture Office, 
Paredes Pedrosa Arquitectos, Diego Peris, Bernalte & 
León Arquitectos, ECEARQuitecturas, LKS arquitec-
tura y Carlos Mochales. Además se ha contacto con 
arqueólogos como:  Tomás Torres González, Yolanda 
Peña Cervantes, Virginia García Entero, Julián Vélez 
Rivas.

Igualmente, se ha procedido a realizar un estudio in situ 
de las obras, en el cual se han tomado datos de cam-
po, como croquis, medidas, dosieres fotográficos..., así 
como recogido información verbal a través de entre-
vistas con los propietarios de las bodegas y personal de 
los departamentos técnicos de empresas explotadoras y 
administraciones locales.

Por último la investigación también se ha desarrollado 

a través de la consulta de las fuentes bibliográficas más 
especializadas en esta materia, como base imprescindi-
ble que vertebra todo lo anteriormente expuesto. 

Centrándose en la estructura del trabajo, se ha atendi-
do a la genealogía de la arquitectura del vino manchega 
como hilo conductor de su desarrollo, abordando el es-
tudio, de manera ordenada, de las etapas históricas más 
relevantes en este sentido. 

Para establecer un criterio en la selección de las obras 
estudiadas, se ha consultado el catálogo de bienes 
protegidos en el Plan General de Ordenación Urbana 
(PGOU) o en las Normas Subsidiarias (NNSS) de cada 
población. Sin embargo, existen otras obras que no fi-
guran en ellos, bien porque no estan protegidas o bien 
porque estan en proceso de ser declaradas edificio pro-
tegido o Bien de Interés Cultural (BIC), que también 
se incluyen en este trabajo. En ambos casos, se trata de 
construcciones que vienen abaladas por haber sido di-
señadas por arquitectos de reconocido prestigio o haber 
sido publicadas en revistas de impacto. 
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[1]Bodega de villa rústica romana. s.II. Sección tipo de las entradas de 
humo al “fumarium”. Fuente: Yravedra Soriano, M.J., Arquitectura 
y cultura del vino, Madrid, Munilla-Lería, 2003.

2.1 PRIMEROS VESTIGIOS ROMANOS 
VITINÍCOLAS

En la región manchega se han hallado varios yacimien-
tos romanos, en gran parte de ellos se han encontrado 
restos de dolias, lo que nos indica la existencia no sólo 
de elaboración de vino, sino también su posible consu-
mo y comercio.

Una de las principales pautas para la construcción de 
una bodega era su orientación y su morfología, que es-
taban condicionadas a las necesidades térmicas y fun-
cionales que exigía el proceso de elaboración de vino. 

El lagar estaba formado por distintas secciones: el pisa-
dero, la zona de prensado, la cubeta y la pililla que era 
el depósito donde el mosto fermentaba. Los muros del 
lagar tenía varios huecos para facilitar la entrada de la 
uva durante la vendimia. Una vez finalizada la fermen-
tación, el vino se trasladaba a las dolias semienterradas 
que estaban dispuestas en retícula. Este espacio se de-
nominaba cella, tenía orientación sur para aprovechar 
las altas temperaturas constantes.

En las bodegas de campo, aparecía una sala más llama-
da, fumarium, sobre el calidarium y la cocina. Este es-
pacio se utilizaba para acelerar la fermentación o darle 
al vino unas cualidades diferentes mediante la entrada 
de los humos procedentess del calidarium y la cocina.01

En cuanto a la bodega de cubierta, se localizaban se-
mienterrada o enterrada, según las normas que venían 
reflejadas en tratados como «Los diez libros de arqui-

01 Yravedra Soriano, M.J., Arquitectura y cultura del vino, Madrid, 
Munilla-Lería, 2003. 

tectura» de Vitruvio donde en el capítulo cuatro del li-
bro I decía: “Efectivamente, nadie debe orientar hacia 
el sur ni hacia el poniente, sino hacia el norte las bo-
degas de vino cubiertas, pues esta orientación mantie-
ne siempre una temperatura constante e invariable”02. 
En el capitulo seis del libro I de «Los doce libros de 
la agricultura» de L.J.M Columela, también se indicaba: 
“Hay para tener en bajo la bodega del vino, ésto es su 
conservación , y ésta oficina debe estar bien lejos de los 
baños, del horno, del muladar y de las demás inmundi-
cias, que exhalan mal olor.”. Más adelante, en el capítulo 
treinta del libro XII se hablaba acerca de la temperatura 
interior donde exponía: “Cuanto mayor fuere el calor , 
tantas mas veces conviene que el vino se cuide, se re-
fresque y se ventile, pues todo el tiempo que estuviere 
bien fresco, se conservará en buen estado.”03

02 vitruvio, M.L., Los diez libros de arquitectura, Madrid, Alianza 
Forma, 1997, Libro I, Cap. 4.
03 CoLuMeLa, L.J.M., Los doce libros de la agricultura, Madrid, 1824, 
Libro I Cap. 6, Libro XII Cap. 30

calidario cocina

horno

apothecaapotheca

chimenea
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[5]Complejo productivo en la villa de Carranque.Carranque (Toledo).s III-IV d.C. Ortofoto del complejo productivo. Fuente: GarCía-entero, v., 
Peña CervanteS, Y., Fernández oChoa, C., BeLanda GaLán, M., «La producción de vino en la villa de Carranque (Toledo). Primeros resultados» 
en Blánquez Pérez, J., Celestino Pérez, S. (eds.), El vino en época tardoantigüa y medieval, Universidad Autónoma de Madrid, actas del simposio 
internacional Serie varia, Madrid, 2008, pp 387-396. 

Calcatorium1

Calcatorium 2 Lacus 2

Lacus 1
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2.2 CUEVAS-BODEGA DE LAS ÉPOCAS 
ALTOMEDIEVAL Y BAJOMEDIEVAL
Las primeras cuevas-bodega que aparecen en el terri-
torio de Castilla-La Mancha son las cuevas-laderas. Se 
trataban de nucleós que creaban un paisaje caracterís-
tico en el entorno. El periodo de construcción de estas 
cuevas es complejo de identificar, dado que se han ido 
construyendo de manera prolongada. Así mismo en su 
interior no se han encontrado elementos suficientes que 
indicaran una época en concreto. De tal manera, la fase 
de construcción podría establecerse entre los siglos IX-
XV.

a) LA ALCARRIA

La Alcarría se caracteriza por sus numerosas sierras y 
valles. En las laderas de los propios valles se asentaban 
las cuevas. Estas se presentaban de manera grupal, for-
mando así un conjunto de orificios en el alzado de la 
ladera que se podían visualizar desde la lejanía. Se situa-
ban próximas a los núcleos urbanos llegando a formar  
verdaderos barrios. Las cuevas-bodegas se disponían 
unas sobre otras en la ladera, entre ellas se comunicaban 
por caminos que adoptaban la forma de la propia ladera 

Según su nivel de altura dentro de la ladera, la tempera-
tura interior variaba entre tres y cuatro grados. Siendo 
así la bodega que se situaba en el punto más bajo de 
la ladera, la más fresca. Su temperatura rondaba entre 
los quince o dieciséis grados. Para que esta temperatura 
fuera constante, excavaban las cuevas profundas para 
que no entrara luz solar directa, porque a mayor profun-
didad menor variación de temperatura. Así se refleja en 
la Agricultura general de Gabriel Alonso de Herrera “...
jamás se dejará entrada libre al sol ni a su reverberación, 
por lo que haría variar la temperatura, que importa ge-

Capítulo 2

[8] Conjunto cuevas-bodega. Villaconejos del Trabaque (Cuenca). s. 
IX-XV. Alzado de agrupación de las cuevas-bodega. Fuente propia.

[6] Conjunto cuevas-bodega. Albalate (Cuenca). s. IX-XV. Perpectiva 
de agrupación de las cuevas-bodega Fuente propia.

[7] Conjunto cuevas-bodega. Mazarulleque (Cuenca). s. IX-XV. Pers-
pectiva de agrupación de las cuevas-bodega. Fuente propia.

[9] Conjunto cuevas-bodega. Torralba (Cuenca). s. IX-XV. Alzado de 
agrupación de las cuevas-bodega. Fuente propia.
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15

[13] Cueva-bodega. Albalate de las Nogueras (Cuenca). s. IX-XV. Croquis de la planta. Fuente: elaboración propia.

[12] Cueva-bodega. Villaconejos del Trabaque (Cuenca). s. IX-XV. Croquis de la planta. Fuente: elaboración propia.

lagar

lagar

piquera

piqueras

pileta

pileta
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[15] Cueva-bodega. Villar de Domingo García (Cuenca). s. IX-XV. Croquis de la planta. Fuente: elaboración propia.

[14] Cueva-bodega. Mazarulleque (Cuenca). s. IX-XV. Croquis de la planta. Fuente: elaboración propia.

lagar

lagar

piquera

pileta

pileta
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[18] Cueva-bodega. Huete (Cuenca). s. IX-XV. Croquis de la planta. Fuente: elaboración propia.

[19] Cueva-bodega. Huete (Cuenca). s. XIV-XV. Sección longitudinal. 
Fuente: MoChaLeS SoMoviLLa, C., Bernardo SánChez, a., arLan-
di rodríGuez, M. (túneLeS Y GeoMeCániCa), CoMBa, a. (da vinCi 
reStauro S.L), Proyecto Ejecución. Rehabilitación de cueva-bodega 
en Huete (Cuenca), Cuenca, Fundación Huete Futuro, 2018, docu-
mentación inédita facilitada por Carlos Mochales Somovilla arquitec-
to y Fundación Huete Futuro.

[21] Cueva-bodega. Huete (Cuenca). s. XIV-XV. Tramo escaleras de 
la sala de conservación. Fuente: MoChaLeS SoMoviLLa, C., Bernardo 
SánChez, a., arLandi rodríGuez, M. (túneLeS Y GeoMeCániCa), 
CoMBa, a. (da vinCi reStauro S.L), Proyecto Ejecución. Rehabilita-
ción de cueva-bodega en Huete (Cuenca), Cuenca, Fundación Huete 
Futuro, 2018, documentación inédita facilitada por Carlos Mochales 
Somovilla arquitecto y Fundación Huete Futuro. 

[20] Cueva-bodega. Huete (Cuenca). s. XIV-XV. Sala de la zona de 
pisado y de fermentación. Fuente propia.

piquera 1

piquera 2

pileta

pileta

pileta
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[24] Planimetría de cueva-bodega de los Hermanos Calvo. Horche (Guadalajara). s. IX-XV. Planta, sección transversal, longitudinal y detalle. Fuente: nieto taBerné, t. «Apuntes sobre las cuevas bodegas y su utilización» 
en Institución Provincial de Cultura “Marqués de Santillana” Cuadernos de Etnología nº 2. Guadalajara. 1987. pp. 39-68 
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[25] Cueva-bodega de los Hermanos Calvo. Horche (Guadalajara). s. IX-XV. Acceso al tramo de conservación. Fuente propia.
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[27] Cueva-bodega. Méntrida (Toledo). s. XVI. Planta. Fuente: elaboración propia.

[28] Cueva-bodega. Méntrida (Toledo). s. XVI. Respiradero. Fuente 
propia.

[30] Cueva-bodega. Méntrida (Toledo). s. XVI. Detalle pavimentación 
con canalización. Fuente propia.

[29] Cueva-bodega. Méntrida (Toledo). s. XVI. Conjunto de las cue-
vas. Fuente propia.
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[33] (izq.-drch) Cueva-bodega Calle Chozas 43, Cueva-bodega Calle Era Alta 36, Cueva-bodega Calle Artesa 6. Camarena (Toledo). s. XVI. Croquis planta. Fuente: CreSPo FraGuaS, a., diaz Moreno, M.a., iSaBeL Ludeña, 
S., Las cuevas de Camarena, Camarena (Toledo), Ayuntamiento de Camarena y la Diputación Provincial de Toledo, 2017, documentación inédita facilitada por Cota 667.
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A lo largo del siglo XVIII, todavía se continuaban uti-
lizando las mismas soluciones arquitectónicas para el 
almacenaje y elaboración del vino que durante la Edad 
Media. Las cuevas-bodegas todavía eran las protago-
nistas de la producción viti-vinícola durante este siglo, 
aunque se levantaron algunas nuevas tipologías de ar-
quitectura como los château de inspiración nítidamente 
francesa.

Sin embargo, el auténtico auge de la construcción de las 
bodegas no se dió hasta el siglo XIX, cuando la plaga de 
la filoxera llegó por primera vez a Europa desde Amé-
rica del Norte. Entre los primeros países afectados se 
encontraron Francia, Alemania y Austria. Esto hizo que 
España produjera más vino en todas las regiones dedi-
cadas a la producción vitivinícola, siendo la manchega 
una de ellas. La plaga de la filoxera coincidió con el desa-
rrollo de la denominada Segunda Revolución Industrial. 
Estos acontecimientos afectaron a la arquitectura en la 
innovaciones de materiales constructivos, además de en 
sus dimensiones y la introducción de la producción in-
dustrial en la bodega. Se produjo así la industrialización 
que provocó un cambio de escala en su arquitectura.

Durante la primera mitad del siglo XX, Castilla-La Man-
cha continuó introduciendo sus avances tecnológicos. 
Así, apareció una arquitectura más gigantesca en com-
paración con las formas tradicionales. 

La evolución de la arquitectura del vino se fue desa-
rrollando conforme a las necesidades que marcaban 
la capacidad de producción, de almacenamiento, y las 
nuevas técnicas que permitían un cambio en su morfo-
logía. También hay que tener cuenta que los ejemplos 
que se ofrecen a continuación están construidos en un 

mismo periódo, sin embargo, la evolución de los núcleos 
urbanos en los que se integraban las propias bodegas 
también condicionaban el desarrollo de las soluciones 
arquitectónicas. Estos elementos previos explican las li-
geras variaciones entre unas bodegas y otras. Además 
de no existir una proporción fija de la naves, por lo que 
se encontraban diversas disposiciones de tinajas y em-
potres.

[34] Colección Vendimia del 59 de Harry Gordon. Valdepeñas (Ciu-
dad Real).1959. Jaulones del jaraíz. Fuente: Exposición permanente 
del Museo del vino de Valdepeñas. Manuel López Rodríguez.
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[38] Bodega Finca Loranque. Bargas (Toledo).s. XVIII. Croquis ventilación. Detalle cercha . Fuente: elaboración propia.

[39] Bodega Finca Loranque. Bargas (Toledo). s. XVIII. Vista de pá-
jaro del conjunto. Fuente: https://promateriales.com/ 

[40] Bodega Finca Loranque. Bargas (Toledo). s. XVIII. Fachada nor-
te de la sala de fermentación. Fuente propia.
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[44] Cueva-bodega Persiles. Tomelloso (Ciudad Real). 1850. Croquis de la planta. Fuente: elaboración propia.

[45] Cueva-bodega Persiles. Tomelloso (Ciudad Real). 1850. Lumbre-
ra. Fuente propia.

[46] Cueva-bodega Persiles. Tomelloso (Ciudad Real). 1850. Pocillo. 
Fuente propia.

lumbrera lumbrera

lumbrera

lumbrera
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[49] Cueva-bodega Pirolo. Tomelloso (Ciudad Real). 1890. Piso infe-
rior de la cueva-bodega. Fuente propia.

[51] Cueva-bodega Pirolo. Tomelloso (Ciudad Real). 1890. Piso supe-
rior de la cueva-bodega. Fuente propia.

[50] Lumbrera. Tomelloso (Ciudad Real). s. XIX-XX. Morfología de 
lumbrera. Fuente: bErnao, a., bErnao, S., Historia de una ciudad: 
Las cuevas de Tomelloso, Madrid, 2014.

[48] Cueva-bodega Persiles. Tomelloso (Ciudad Real). 1850. Croquis de la planta baja y planta alta. Fuente: elaboración propia.

lumbrera
lumbrera

planta alta

planta baja

lumbrera

empotres
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[58] La antigua Bodega de Los Llanos. Valdepeñas (Ciudad Real). 
1875. Cementerio de botellas. Fuente propia.

[57] La antigua Bodega de Los Llanos. Valdepeñas (Ciudad Real). 
1875. Acceso a la cueva. Fuente propia.

[56] La antigua Bodega de Los Llanos. Valdepeñas (Ciudad Real). 
1875. Cueva de crianza. Fuente propia.

[55] La antigua Bodega de Los Llanos. Valdepeñas (Ciudad Real). 1875. Croquis de la cueva de crianza Fuente: elaboración propia.

entrada original

respiradero

respiradero

respiradero

respiradero

cementerio de botellas

cementerio de botellas
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[62] Bodega Leocardio Morales. Valdepeñas (Ciudad Real). 1901. Planta baja. Fuente: Diputación pronvicial de Ciudad Real

[64] Bodega Leocardio Morales. Valdepeñas (Ciudad Real). 1901. De-
talle pavimento jaraíz. Fuente propia.

[63] Bodega Leocardio Morales. Valdepeñas (Ciudad Real). 1901. Bás-
cula con portón de acceso de fondo. Fuente propia.

[65] Bodega Leocardio Morales. Valdepeñas (Ciudad Real). 1901. Sala 
de fermentación. Fuente propia.
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[69] Bodegas Navarro. Valdepeñas (Ciudad Real). s. XX. Croquis de la planta. Fuente: elaboración propia.

[71] Bodegas Navarro. Valdepeñas (Ciudad Real). s. XX. Respiradero 
cueva de conservación. Fuente propia.

[70] Bodegas Navarro. Valdepeñas (Ciudad Real). s. XX. Cercha de 
cubierta junto empotres de madera. Fuente propia.
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[73] La antigua bodega Peinado. Valdepeñas (Ciudad Real). 1919. Croquis del complejo. Fuente: elaboración propia.

[76] La antigua bodega Peinado. Valdepeñas (Ciudad Real). 1919. Fa-
chada del portón de acceso a la bodega. Fuente propia.

[75] La antigua bodega Peinado. Valdepeñas (Ciudad Real). 1919. 
Muelle de descarga y piquera. Fuente propia.

[74] La antigua bodega Peinado. Valdepeñas (Ciudad Real). 1919. 
Cueva de conservación. Fuente propia.

entrada
jaraiz de vino clanco y tinto

sala fermentación
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[78] Cueva-bodega Perales. Tomelloso (Ciudad Real). 1929. Sección longitudinal. Fuente: Elaboración propia.

[81] Cueva-bodega Perales. Tomelloso (Ciudad Real). 1929. Lumbrera 
desde el exterior. Fuente propia.

[80] Cueva-bodega Perales. Tomelloso (Ciudad Real). 1929. Jaraíz. 
Fuente propia.

[79] Cueva-bodega Perales. Tomelloso (Ciudad Real). 1929. Piquera. 
Fuente propia.

jaraízpiquera

lumbrera

empotre

recepción del mosto
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[84] Sancho-Madridejos. Bodega 14 Viñas. Picón (Ciudad Real). 2009. Planta sótano, planta baja, planta alta. 
Fuente: Sancho-Madridejos Architecture Office (SMAO)

[86] Sancho-Madridejos. Bodega 14 Viñas. Picón (Ciudad Real). 2009. Sección transversal. Fuente: San-
cho-Madridejos Architecture Office (SMAO)

[85] Sancho-Madridejos. Bodega 14 Viñas. Picón (Ciudad Real). 2009. Emplazamiento. Fuente: https://
arquitecturaviva.com/obras/bodegas-14-vinas
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[89] Bernalte & León. Nave de crianza de Bodegas Naranjo. Carrión de Calatrava (Ciudad Real). 2003. Sección 
transversal. Fuente: Bernalte león y asociaDos, “Bodega de crianza en la Mancha” en Mas Llorens, V., Gar-
cía-Castro Lominchar, S. (eds.), ciaB 3: III Congreso Internacional de Arquitectura Blanca, Valencia, General 
Ediciones de Arquitectura, 2009.

[91] Bernalte & León. Nave de crianza de Bodegas Naranjo. Carrión de Calatrava (Ciudad Real). 2003. Plan-
ta. Fuente: Bernalte león y asociaDos, “Bodega de crianza en la Mancha” en Mas Llorens, V., García-Cas-
tro Lominchar, S. (eds.), ciaB 3: III Congreso Internacional de Arquitectura Blanca, Valencia, General 
Ediciones de Arquitectura, 2009.

[90] Bernalte & León. Nave de crianza de Bodegas Naranjo. Carrión de Calatrava (Ciudad Real). 2003. Inte-
rior del tramo longitudinal. Fuente: www.bodegasnaranjo.com
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[95] Eloy Celaya Escribano. Bodegas Celaya. La Roda (Albacete). 1999. Planta. Fuente: ECEARQuitecturas [96] Eloy Celaya. Bodegas Celaya. La Roda (Albacete). 1999. Alzado este. Fuente: Pedro López Carri-
ches y Eloy Celaya Escribano

[94] Eloy Celaya Escribano. Bodegas Celaya. La Roda (Albacete). 1999. Sección longitudinal. Fuente: ECEARQuitecturas
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[101] Paredes Pedrosa. Bodegas Real. Valdepeñas (Ciudad Real). 2007. Volu-
metría de la estrella. Fuente: https://arquitecturaviva.com/

[100] Paredes Pedrosa. Bodegas Real. Valdepeñas (Ciudad Real). 2007. 
Maqueta. Fuente: https://arquitecturaviva.com/

[99] Paredes Pedrosa. Bodegas Real. Valdepeñas (Ciudad Real). 2007. 
Croquis planta cubierta. Fuente: https://arquitecturaviva.com/

[102] Paredes Pedrosa. Bodegas Real. Valdepeñas (Ciudad Real). 
2007. Interior del patio. Fuente: https://arquitecturaviva.com/
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La cultura del vino nos revela la influencia en la forma de 
vida de la región manchega como, por ejemplo, el origen 
de producción del vino de algunas poblaciones, que hoy 
en día hacen de él su principal fuente económica. La 
arquitectura del vino forma parte del paisaje manchego, 
tanto en el ámbito rural como urbano, siendo un elemento 
muy influyente en la trama de la ciudad. No obstante, la 
implantación de las nuevas tecnologías ha derivado el 
progesivo abandono de este patrimonio, provocando 
parte de su desaparición. A pesar de esta pérdida, gracias 
a la memoria que representa la arquitectura del vino, se 
ha propiciado una comprometida recuperación de la 
misma.

En tales construcciones podemos observar las 
influencias de sus inicios de la edad antigua, desde el 
uso de pequeñas técnicas de elaboración de vino hasta 
otros aspectos determinantes para el levantamiento de 
la bodega. Uno de ellos constituido por la orientación, 
que solía ser a norte para una mantener la temperatura 
interior constante, al igual que se sigue empleando hoyen 
día en bodega Finca Loranque o la antigua bodega Los 
Llanos, e incluso en las más actualescomo bodega 14 
Viñas.

En el caso de las cuevas-bodega medievales, su uso para 
la producción de vino se ha mantenido hasta nuestros 
dias. Este espacio se ha ido modificando a lo largo 
del tiempo, uno de los ejemplos es la cueva-bodega 
de los Hermanos Calvo en Horche, donde se han ido 
agregando nuevos volúmenes entorno a la cueva, como 
el cuerpo adosado del cocedero, además del cambio de 
disposición del lagar según la capacidad de producción 
del momento, llegando a congregarse tres recintos para 
este último fin en esta sola cueva pero de distintas épocas. 

El cúmulo de elementos de las distintas etapas históricas, 
junto a la pérdida de escritos, han impedido conocer el 
origen de esta tipología de bodega con exactitud, es el 
caso de las cuevas-bodega del Castillo de Torralba o de 
Villaconjeos del Trabaque. Otro punto a tratar es que 
algunas de estas pequeñas bodega se utilizan como 
punto de encuentro y social en la actualidad, es el caso 
del conjunto de Albalate de las Nogueras o las cuevas-
bodegas de Horche. 

Las cuevas-bodega del s.XVI, heredaron ciertas 
características de las bodegas medievales, como por 
ejemplo su morfología, además de su profundidad, 
observándose en las cuevas-bodega de Méntrida. Hay 
que hacer de notar la importancia del tipo de terreno, 
dado que muchas de las cuevas-bodega, cuenta con 
soportes de refuerzo para evitar despredimientos como 
ocurre en las cuevas de conservación de Méntrida y 
Camarena. El motivo de abandono de las cuevas se 
desconoce, sin embargo, la inestabilidad del terreno se 
tiene como una de las causas de haber cesado su empleo. 

Los primeros edificios-bodega, surgidos en el siglo 
XVIII, mantienen algunas de las características 
cualitativas de las cuevas-bodega, como el hecho que 
la sala de conservación o la de crianza que se sigue 
soterrando o semienterrando, lo que se convierte en 
uno de los criterios principales en la construcción de 
la bodega para el almacenamiento del vino, como en la 
Bodega Finca Loranque y en edificaciones posteriores 
como la bodega de Leocardio Morales o bodegas 
Navarro.

La filoxera y la Revolución Industrial marcaron un antes 
y un después en la producción del vino manchega; 
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; se podría decir que fue el detonante del crecimiento 
exponencial de la comunidad bodeguera. De esta manera 
originó que el vino se convirtiéra en el pilar económico 
fundamental de algunas poblaciones. En la evolución 
de la arquitectura vitivínicola entre los siglos XIX y XX 
no se puede definir un patrón tipológico, puesto que 
la condicionan muy diversos factores. Uno de ellos es 
la producción la bodega, de la cual depende su escala, 
considerando que las grandes maquinarias requieren un 
espacio mayor, como por ocurre en la cueva-bodega 
Perales donde su jaraíz dispone de una doble altura. 

Otro condicionante es el desarrollo de las 
comunicaciones, principalmente las ferroviarias, que 
influyen en su progreso y su ubicación, llegando a ser 
algo decisivo en la ordenación urbana, como en el caso 
de la antigua bodega de Peinado. Actualmente, algunas 
de estas bodegas todavía se conservan, como la bodega 
de la antigua bodega de los Llanos, mientras que otras 
han ido transformando con el tiempo, al implantar  
nueva maquinaria, lo que solo ha permitido conservar 
parte de su huella, como ocurre en las Bodegas Navarro, 
y otras tantas cuyo desuso final con el transcuso del 
tiempo ha hecho desaparecir parte de su arquitectura, 
como en la cueva-bodega Pirolo, donde el jaraíz está 
completamente en extinción. En cualquier caso, los 
avances tecnologócios repercutieron en las técnicas 
constructivas, introduciendo materiales como el acero y 
hormigón y dejando atrás las soluciones constructivas  
tradicionales. Es el caso del empleo de cerchas metálicas 
como estructura de cubierta, sustituyendo a la cercha de 
madera. 

Por otro lado, el continuo desarrollo en la producción 
de vino ha originado que las bodegas se trasladen a la 

periferia de la ciudad o al entorno rural, debido a 
la falta de espacio y a su compleja accesibilidad. El 
creciente interés por la cultura del vino manchega del 
último siglo ha provocado que la industria vitivinícola 
se reinvente, de tal manera que muchas de las bodegas 
hacen suya la arquitectura convirtiéndola en la imagen 
corporativa de su marca, como es la bodega 14 Viñas. 
Utilizan la arquitectura como medio de atracción y de 
comunicación, convirtiéndola no solo en un lugar de 
producción sino también de ocio. Además, la constante 
preocupación por el impacto ambiental ha producido 
que la arquitectura emplee unos nuevos métodos y 
estrategias en la ideación de las obras, a través de la 
reutilización y el reciclaje, etc.

De esta manera observamos la arquitectura desde el 
punto de vista del paisaje, estudiando la bodega 14 Viñas 
donde su arquitectura se integra de forma armónica 
respetando su entorno, además de fomentar la relación 
interior-exterior con el que los recintos construidos que 
dialogan con el paisaje. Otro concepto a estudiar es la 
materialidad y la luz, através de la nave de crianza de 
bodegas Naranjo, donde se plantea una relación entre 
ambos aspectos, que viene dada previamente de las 
cuevas-bodegas, donde la luz da vida a la materia y esta 
última tiñe de color a la luz. En cuanto a la espacialidad, 
destaca bodegas Celaya, donde se plantea una 
configuración innovadora, consecuencia de no recurrir 
a volúmenes convencionales; y bodegas Real, donde 
se construye una pieza central en forma de estrella en 
el patio interior de un cortijo del s.XVIII, la cual es la 
encargada de conectar y organizar las distintas estancias 
existentes, conviviendo en un mismo espacio lo nuevo 



75

Capítulo 6

y lo viejo.

Por último, respecto de otros aspectos, cabe concluir que 
las cuevas-bodega, en carácter general, son de menor 
dimensión que los edificios-bodega, lo que se justifica 
enque están destinadas a la elaboración de vino para 
consumo propio o distribución comarcal. En cambio, 
los edificios-bodega, al estar dedicados a la elaboración y 
distribución del vino a nivel industrial, requieren incluso 
mayor espacialidad. En todo caso, el crecimiento de la 
productividad vitivinícola y las necesidades funcionales 
originaron la creación de una distribución interior en 
dos alturas, como en la cueva-bodega Pirolo. En cuanto 
a su estructura y cubierta, se construye en función 
desu emplazamiento y de las técnicas constructivas del 
momento, acudiendo a formas abovedadas en las cuevas-
bodega, pasando por la cubierta inclinada sustentada 
por muros de tapial hasta otras más innovadoras como 
la de cercha metálica de arcos invertidos que envuelve 
el espacio, según se muestra en bodegas Celaya. En 
definitiva, toda una larga evolución que ha enriquecido, y 
lo sigue haciendo, el extraordinario y valioso patrimonio 
enológico manchego.
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