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RESUMEN
Las actividades agrícolas productivas que identifican las culturas campesinas, están inscritas en  una 
compleja  diversidad simbólica, consolidada en elementos religiosos, políticos, económicos, tecnológi-
cos y ambientales. Históricamente, el cultivo de la vid y el consumo del vino se han enriquecido de 
tradiciones religiosas, distinción de clases, necesidades psicológicas de beber alcohol y experimentar 
placer, desenlaces políticos, estrategias económicas, negocios atractivos y  climas favorables. La 
emergente viticultura del Valle del Sol en Boyacá, no es ajena a dicha complejidad. Los campesinos que 
la incorporan,  poseen un patrimonio social expresado en  religiosidad, sensibilidad al comercio y  
cambios tecnológicos; Además, son capitalistas rurales, consumidores de cerveza y estrategas de la 
economía doméstica. Este artículo  muestra indicadores para la comprensión de una producción cultu-
ral centrada en la viticultura.

Palabras claves: mito, viticultura, vid, vinicultura, vino, campesinos, construcción social, Boyacá.

ABSTRACT
The productive agricultural activities that identify rural cultures are fitted in a complex symbolic diversity, 
consolidated in religious, political, economic, technological and environmental elements. Historically, the 
vine farming and the wine consumption have been enriched by religious traditions, class distinction,, 
psychological necessities to drink alcohol and to experience pleasure, political outcomes, economic 
strategies, attractive business and favourable climates. The emergent vine-culture of the Valley of the 
Sun in Boyacá is not unaware to this complexity. The peasants who incorporate it possess a social 
patrimony expressed in religiosity, sensibility to the trade and the technological changes. They are also 
rural capitalists, beer consumers and strategists of domestic economy. This article shows indicators to 
the understanding of a cultural production centred in vine-culture.

Key Word: myth, vineculture, vine,  wineculture, wine, peasants, social construction, Boyacá.

 Introducción

E
l contacto de los campesi-
nos del Valle del Sol con la 
viticultura,  en los últimos 

seis años, es el resultado de un pro-
ceso   de circunstancias históricas, 
culturales, políticas, ambientales y 
económicas  complejas. Este artícu-
lo, indica  panorámicamente  un 
itinerario de permanencias y trans-
formaciones de la vinicultura y la 
viticultura, que fortalecen la narra-
tiva y simultáneamente presentan 
alternativas en la redefinición del 
campesinado boyacense. El escrito  
hace parte de la investigación “Vinos 
y Campesinos. El efecto vid en el 
Valle del sol” y  se estructura en tres 
partes: las condiciones sociales de la 
extensión de la viticultura, las narra-
tivas culturales  acerca del vino 
como bebida  y las implicaciones 
para los campesinos del Valle del Sol 
de Boyacá.
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La viticultura o el 

arte de seleccionar 

y cultivar la viiia 

L
a viticultura es el arte de seleccionar y culti 

var la viiia para mejorar la calidad y cantidad 
de racimos que ella produce. La vid , es una 

planta arbustiva, eliofila, (necesitada de abundante 
luz solar), liana (soportada en otra planta). 

Tecnicamente, Quijano Rico (2001)
1 

caracteriza las 

bondades de la planta y consolida aun mas su acepta

cion social
2

• Es de origen oriental-Caucaso- Georgia-, 

cuna de todas las vides del mundo, Pilton, C. (2003), 

Hugh, J. (1990:23). La prueba con el carbono 14, la 
hace resalir al periodo que va entre los aiios 7000 y 

5000 a. C. Arqueologos sovieticos creen que el paso de 
su condicion salvaje avid cultivada, ocurrio aproxima

damente hacia el aiio 5000 a. C. 

Su desplazamiento coincide con las travesias huma

nas buscadoras de mejores dimas para vivir; asi, hacia 
el aiio 3000 a.C el hombre emigre al sur, ala rica civili

zacion urbana de los sumerios en Mesopotamia, Valle 
del Jordan, Egipto, el antiguo pais de Canaan, riveras 

del rio Nilo y costas de Africa del Norte. 
Calo, A. (2003) sugiere que, la vid lleg6 a la penin

sula ltaliana, probablemente traida por los etruscos, 

antes del siglo IX a. C. Al final de este periodo, llegaron 
al area romana los primeros vasos griegos importados, 

los cuales, dan a entender ya la existencia de una pede
rosa ritualidad por la bebida. El contacto del arbusto 

con el pueblo romano, produjo una extension masiva 
del cultivo y el acceso popular al consumo de vino. 

ltalia continua el autor, significa: Enotria tellus = tie
rra de vi nosy de vides. Existen diversos signos arqueo

logicos enologicos de la edad de bronce y de las civili
zaciones fenicia, romana, asi como fosiles de vides, 

en regiones como Verona, Isla Elba, Campania y Lazio. 
Culturalmente, y especificamente en el ambito 

religiose la planta ha encarnado creencias. Aqui se hace 
referencia ala religion hebrea. Segun Fregoni , My Sawa, 

M. (1999), el consumo de vino es un ritual que se encuen

tra en todos los actos de la vida de esta religion. Se usa 
semanalmente para el sabbat; en este dia, la bendicion 

(El Kiddush)3 ocurre en torno a un vaso de vino para los 
adultos y un vasa de juga de uva para los niiios. En la pas
cua se bebe vino en estas cantidades; un vaso durante la 

circuncision, dos en el matrimonio y diez en los funerales. 
Esta tradicion esta consignada en la Biblia, la cual tem

pranamente narra el contacto del hombre con la planta y 
labebida. 

"Noe agricultor, comenzo a labrar la tierra y planto 
una viiia. Bebio su vi no, se embriago y quedo desnudo en 

medio de su tienda" (Gn 9, 20 23 ). 
El nacimiento de Jesus marca la cultura viticola en el 

mundo occidental•. Su lenguaje es reiterative sobre las 

practicas agricolas de la vid y vinicolas: vendimia, viiiado
res, vma, racimos, caliz, sarmientos, lagar, vino. En la 

ultima Cena Eucaristia-, al pedir a sus discipulos: "Hagan 
esto en memoria mia"; perpetua el rito cuya esencia es el 

vind . 

Politicamente, los romanos con sus ideas expansionistas 
y estrategias imperialistas, jugaron un papel decisivo en la 

extension de las vides, Fregoni, M. (2003) asi lo indica: 

'Marco Quijano Rico, quien Ilene acrualmente 72 a~os, naci6 en Ia ciudaJ de Sogamosoen el anode 1933. Su padre, igualmente gestor de Ia extension dedurazneros y cirueleros en Ia zona. y miembro de una de las familias mas 
acomodadas de Sogamoso,lo envi6 a Ia Universidad de Lausana (Suiza;, donde se gradu6 comoquimico. Posteriormente, adelanl6estudiosde docloradoen ellnslilulo Max Planck para Ia quimicay postdoctorado en ellnstituto 
de Ciencia y Tecnologia de los ahmentos de Ia escuela Politecnica Federal de Zurich (Suiza). Ha sido, coinvestigador en el acuerdo NASA.Inslituto Max Planck para el estud•o de las muestras luna res de los vuelosApolo, fundador 
d~ectordellaboratorio de investigaciones sobre Ia qui mica del cafe en Bogota {1972- 1982), rniembrode Ia academia de ciencias de Nueva Yorke inventor de patenles, entre olios. 
"'La lierTa, en los albores de Ia actividad biol6gica, hace unos 3500 mtllores de Mos. carecia de las condiciones esenaales para Ia VIda, tal oomo Ia conocemos hoy: suficiente oxigeno en Ia alm6sfera para permitir Ia respiraci6n, 
proteccicin adecuada conlla Ia radiaci6n leta I ultravioleta del sot. Estos grandes obstaculos. para Ia biodiversidad, comenzaron a ser venados gracias a Ia fotosintesis. desarrollada inicialmente par algas y bacterias primitivas. 
La reacci6n de Ia fotosintesis es Ia base del oxlgeno de Ia liem~ ; ocurre tal reaccl6n, gracias a Ia energia de Ia luz del sol. Para sobrevlVir,las plantas han tenidoque desarrollar antidotes apropiados contra Ia toXJCtdad del oxigeno, 
acrecenlada porta energia de las radiaciones solares. Diversas sustancias ant10xidantes s1ntetizadas porlos vegetates juegan dicho papel. Muchas dolencias del hombre moderno, se atribuyen a reacc10nes de oxidaci6n, con 
los que se manifiesta Ia toxicidad del oxigeno. La vid at comienzo crecia sombreada par un arbol. En tal posicion, sufria de mala iluminaci6n, clima humedo y poca aireacl6n. Su objetivo principal era crecer mas rapido que el 
arbol y exponer at sol sus hojas sobre Ia copa de este. Para alcanzarlo. requeria de una gran capacidad de folosintesis, la cual la hacia especial mente susceptible a Ia toxicidad del oxigeno, bajo condiciones de fuerte radiaci6n 

ullraviolela, obligandola a desarrollarsustancias ant1oxidantes eficaces, )ara mantenerse saludable' (Quijano Rico. 2001 :2). 
Kiddush: Alabanza judia usada en Ia casa, yen las sinagogas. como un principia del dia del Senor (sabado). Es recitado sobre una copa de vino. Su significado esta retacionado con las alabanzas hacia a Dios, por su 

presencia en medio del pueblo . 
.. En esta confrontaci6n planetaria dis e~ada para el tercer milenio. elvino podria asumir de hecho, el rol de bandera para las armadas occidentales confrontadas con las estampidas integralistas islamicasCai6,A(2003). 

'Sobre el vino ylos Papas, ademas de descr i bl ~oscomo buenos catadores de vino, con excepciones como (Juan Pablo II), el mencionado autor reconoce tambien varias iniciativas para Ia protecci6n, extensi6n de Ia viticultura y 

Ia cultura del vino. SOlo algunos ejemplos: El Pontifice Pab!o Ill (1468-1549), decla "EI vino debe tener el'cos·: color, olor, sabor; este Papa es conocido universalmente como el pontif1ce experto en vino, (exisle un famoso libro 
escrito hacia Ia mitad del500 llamado "Los vines de ltalia juzgados de Pablo Ill); Urbano VII (1623 1644) cuando recibia hiJespedes importantes, hacia sustituir el agua de las fuentes romanas por vino. El mediCO personal de 
Sixto V (1585-1590)escribi6un importante llatado sobre el W!O; ellibro es una fuente de informaci6nmuyconsullada. Pio IX (1846-1878) fund6en Roma Ia Universidaddeloscomerciantes delvino. 

Los Papas de Ia hisloriadela Iglesia son 266, ytodos han tenidoqueverconelvino, oomoahmento. bebida ycomo 'materia" necesana paracelebrarel sacrificiode Ia Masa. Gregorio I. el Grande (590-604). ins!Sti6 muchosobre el 
espiritu illmortal de Ia vid y del vino. 
" Eslo indica que Ia traducci6n es responsabilidad del autor 
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Fuente: Fregonl Mario. Los caminos romanos del vino. En: Vignevini. Anno XXX- N t-2. 2003:27. 

lgualmente, el rechazo de los judios hacia los plan
teamientos mesianicos de Jesus y sus discipulos, causo 

emigracion de estos ultimos hacia la ciudad de Roma 
' donde fundaron comunidades cristianas clandestinas, 

que luego fueron protegidas estrategicamente por 

emperador Constantino, (ana 313) declarando al cristia
nismo religion del imperio, consolidando la continuidad 

del rita instituido par Jesucristo: la celebracion de la 
Eucaristia, la cual necesita vino genuine de uva "Vinum 

debet esse naturale de genimine vitis et no corruptum" 
y simultaneamente, fortaleciendo la viticultura y la 

vinicultura6
• La iglesia sera practicamente nodriza de las 

vides par muchos anos, de hecho, desde la caida del 

Imperio Romano par los barbaros y vandalos, el bautis

mo de reyes y nobles, el nacimiento del sistema monacal 

en el a no 1153, hasta la muerte de San Bernardo ( 1090 -

1153), habia en Europ~ 1500 monasteries y 1400 conven
tos, al~unos de ellos lograron albergar 6000 monjes; la 
mayona dedicados a la agricultura y con gran predilec

cion par la viticultura; lesson confiados, par parte de los 

r~yes , miles de hectareas para cultivar vid. El monje no 
solo consagraba su vida, sino que se consagraba a su 
vina; Gomez, F. (2001 ). 

Desde el punta de vista ambiental, las posibilidades 

de adaptacion de esta planta son significativas, par su 

diversidad, Fregoni M. (2001) se refiere a una investi
gacion conducida par Allewerdt e Dettwei, 1994, la cual 

constata que en el mundo existen 10.252 variedades de 
Vitis Vinifera, 4.648 hibridos, 1.489 variedades descono

cidas, 923 que pertenecen a varied a des selvaticas, para 

un total de, 17.312. La Vitis Vinifera es la especie mas 
difundida, supera el 95%. Las mas cultivadas interna

cionalmente son: Airen (Espana), Grenache (Espana, 
Francia), Cavignan Negro (Francia), Trebiano Toscano 

(Fran~ialtalia) , Cabernet Sauvignon, Merlot, Moscato, 
Mouredre (Francia, Espana), Chardonnay, Sangiovese 

(ltalia). 

Para Hugh, J. (1990), la vid posee cualidades 
extraordinarias de adaptacion a cad a region: 

' Cal6 explica ademas que Ia decadencia del Imperio Romano caus6 contemporaneamente disminuci6n de Ia 
vtttcullura. El e~perador Domteiano (81-96) prohibKi Ia plantacKin de vides y fue necesario esperar a Carlo 
Magno(768)quten contnbuy6a Ia reapertura de Ia viticultura en varias regiones. 

Cultura C I ~11tlflco 

El viaje de las vides 

hacia America Latina 

P 
or otra parte, como se puede observar en el 

mapa, la Via Augu.sta ~o _ ndujo las vide; hacia 
Cartagena, y la V1a BetJCa la extendio hasta 

Sevilla en Espana. La planta llego al nuevo mundo, gra
cias ala iniciativa de Cristobal Colon, y la catolicidad de 

los reyes. Segun Moriondo, C. (2004) la difusion rapida 
de la planta en America Latina se debio probablemente a 

la importancia que los conquistadores dieron al vino. 
Algunos documentos se refieren a la cantidad de vino 

que era en vi ado a Mexico entre los a nos 1519 y 1521 _ Las 

noticias del cultivo de la vid en Mexico resalen a los a nos 
entre 1520- 1530. Despues de la conquista, el general 

Cortes asigno a los conquistadores espanoles varias hec

tareas junto con esclavos indigenas. Par cada porcion de 
tierra, se daban cien esclavos y los propietarios eran 

obligados a sembrar 1000 plantas de la mej or calidad. 
De Mexico, la viticultura se traslada al imperio Inca. 

Durante la primera mitad del siglo XVI , parece que la vid 

f~~ difusamente cultivada en Chile y Peru; los primeros 
vmedos fueron plantados hacia los anos 1550-1556. El 

mismo periodo parece establecerse para Argentina. 
Esta dinamica de produccion afecto rapidamente las 

ven_tas de yino espaiiol, tanto que, en 1595, condujo a 
Felipe II a promulgar un edicto que prohibia a los laicos 

plantar nuevas viiiedos en tierras americanas. 

En Colombia no se conoce, hasta el momenta, una 
prosperidad de la vid en epocas de la colonia, aunque 

Juan de Castellanos, en "Elegias de Varones !lustres de 
lndias", seiiala: 



Se puede hipotetizar, que sucedi6 como en el Peru, 
donde una vez descubierto el potencial viticola y vini

cola, Espana prohibi6 su plantaci6n. En epocas moder

nas; sin embargo, se pueden considerar ensayos bas

tante significativos en el Valle del Cauca
7

• Bermudez, 
M. (1999) hace notar que hubo y hay otros intentos con

temporimeos de viticultura en Santander del Norte, 
Cundinamarca, Tolima, pero con resultados poco exito

sos. 

La viticultura tropical de altitud, se instala en el 
Valle del Sol del Departamento de Boyaca, a mediados 

de 1982. La originaron estudios tecnicos8 sobre cepas 

existentes en varias casas de municipios del Valle, espe

cialmente Firavitoba, donde los Jesuitas tenian una 

hacienda. Las cepas encontradas conformaban un 
cierto "culto a la vid" Quijano Rico, (2001 ). Las cir
cunstancias que permiten que los campesinos de 

Boyaca conozcan y empiecen a cultivar vides estan 

relacionadas con distintas actividades de la vida como 
la religion, la politica, la ciencia, la economia y las 
condiciones ambientates. Aunque es esencial destacar 

en la region la presencia de un capital social campesi
no, capaz de responder a las exigencias viticolas. 

La breve descripci6n del itinerario de la vid y su 

posible reinstalaci6n en el Valle del Sol, es un proceso 
socio-antropologico; en su desplazamiento han contri

buido elementos tecnico cientificos, culturales, politi
cos, economicos y medioambientales. Sin embargo, 

el complemento de dichos elementos es fundamental

mente el resultado de una relacion del hombre con el 

vi no. 

La Vinicultura 

o cultura del vino 
El vino es el jugo fermentado de la uva. Las activi

dades de elaboraci6n, consumo, comercio, cataci6n, 

entre otras, estructuran el concepto de vinicultura. Es 

una bebida rica en elementos simbolicos, que van 
desde sus matices ceremoniales religiosos, los referen

tes afrodisiacos y curatives, hasta la busqueda de clase 
y stutus de quien lo consume. En el escenario moder

no, el encuentro de la vinicultura con el mundo capita

lista e industrializado reactivo economias en los paises 
tradicionalmente vinicolas e impuls6 macroproyectos 

en zonas emergentes especialmente Australia, China y 

SudMrica. En America Latina, el caso de Chile es signifi

cative. lgualmente, importantes entidades financieras, 
estan trasladando capital hacia terrenos viticolas y cose

chas especializadas. Los parrafos siguientes muestran 

tam bien el camino simbolico del vi no. 
Segun Moriondo, C. (2004), el vino no fue inventado, 

ya existia en los lugares donde se cultivaban las vides; tal 

vez, se colocaban los racimos en recipientes donde 
espontaneamente se producia la fermentaci6n. 

Probablemente, este fue descubierto entre los aiios 
8.000 y 10.000, a.C. Segun la autora, las fuentes que 
dan cuenta de su historia y que resalen a 5000 aiios a.C. 

son: escritos epicos, historico-geogrMicos, tratados 

especificos sobre agricultura y fuentes religiosas. El 
documento mas anti guo, que se refiere al esta bebida, es 
el poema epico sumeria de Gilgamesh", (obra del1800 

a.C). El escrito, en la decima parte, narra la entrada del 

protagonista en el rei no del sol donde encuentra una viiia 

encantada, cuyo vino deberia darle la vida eterna. Segun 
Hugh, J.(1990) El poema es la version babilonica de la 
historia de Noe. 

Homero, continua Moriondo, cuya obra trata de las 
relaciones entre las divinidades y los hombres, en la 

Odisea, se refiere al vino como ofrenda para los dioses. 

lgualmente, son referencias: "Las historias" de 

Herodoto, del siglo V a.C. " La Geografia" de Strabane, 
siglo I a.C. yen la epoca ro mana ~ son importantes los 

tratados de agricultura de Catone
9 

(234 149 a. C.) y Res 
Rusticae de Columnella ( 65 d. C.). 

En el primer milenio a.C, la salida al poder del impe

rio Asirio, y su desplazamiento mas hacia el norte, hacen 
que el vino adquiera mucha importancia; pero, aun esta 

destinado a una poblaci6n muy reducida. "Solo quienes 
le servian al rey podian tener una pequeiia dosis". El 

imperio Asirio fue luego derrotado por el Babil6nico, siglo 

VII a.C. y a su vez los persas conquistaron los babilonios 
con Ciro 539 a.C. Herodoto habla de Asiria como pais 

productor de vi no. 
Egipto conoce el esplendor de la vid con el reinado de 

Rapses Ill, gracias a condiciones clim<lticns; nlli fuc uti

lizado como ofrenda, "libacion"
10

, para los muertos o en 
los banquetes. Desde esta epoca la bebida comienza a 
relacionarse con temas como: el sexo, el amor, la lujuria 

y la fertilidad; argumentos retomados por los griegos y los 
romanos. 

Tachis, G. (2003) encuentra una relacion entre los 

romanos, los reyes, las instituciones mas duraderas y el 

consumo del vino; asi mismo, se refiere a los griegos 

como fundadores de una gran civilizacion que "personifi-

'Como lo expresan (Galindoet al., 1996); Ia vid se cut1Jva en el Valle del Cauca desde 1925; en 1995 habla 1645 Ha, de las cuales se ccsecharon 1563 y produjeron 16.237 toneladas de wa, un prornediO de producci<in de 10,3 
por Ha anual, y representaron 10.554 millones de pesos para los productores. Se cultiva en los Munitipios de Roldanillo, La Uni6n, Ginebra, Torn, El Cerrito. Andalucia, Guacari, La VICtoria, TuiUa, Palmira, Yumbo, San Pedro, 
Buga, Yotoco, Riosucio, Zaaal. Este cultivo, continuan losautores, genera 500 jomales por hect<irea al ano. que se ccnvirtieron en 1995 en 822.500 jornales en el Departamento. Hay 3885 vrticultores de los cuales el92% viVe en 
su finca. Cada viticuhor tiene 793 plantas prorned10. Haydosccsechasalano. Aqui, Ia vid crece yse desarrona bien entre los 800y 1600 msnm (Colombia gracias a esta producci6n ocup6 elpnmer ptJestoen exportaa6nde uva 
fruta) 
'Los esfueaos investigativos hechos en Ia Loma de Puntalarga, estanplasmados en una sene de ensayos y oomprenden: trabaJOS deinvestigaci6n de pregrado y posgrado (mas de cincuenta), un serrunano ~ntemacoonal sobre 
viticuhura yenologla tropicales de altitud (XII-versi6n), el a porte personal de Ou1jano Rice; Ia asesoria permanente de expertos en el lema, entre elias, dos premios N6bel venidos alii. Tales cucunstanaas ccndujeron el proyecto a 
reunif elementos que marcarian Ia identidad viticcla y Vlniccla de Ia regiOn. Estos ptJeden ccmblna~Se como: altitud y la~tud. Ia intensidad luminica, Ia temperatura diurna y nocturna, caracteristicas del suelo. ecclogia del 
paisaje, frecuente transparencia del cielo, el contenidode sOtidos solubles ('Brix en az(Jcar) de las uvas. Ia rad1aci6n solar recibida, patrirnonio fruticola. -peras. manzanas, duraznos de Ia regl6n-, unas ccnd10ones de espaciahdad 
ladera· (para proteger las plantas de las heladas de Ia meseta cundiboyacense). La producci<in conlif1ua de uvas durante todo el afio y el eccsistema de Ia regiOn. entre otras, son las caracteristicas 'naturales" que identdkan 
esta vilicultura. 
'EI primer testimonio escrito dedicado a Ia agricultura rornana ccnocido se llama: ·oe agn culturae" de Marco Porcio Catone (234-149 a.C.). En sus 162 capitulos el aulor 1luslra las caracleristicas de un vinedo productivo, los 
insti\Jmentos, Ia viniflcaci6n, Ia producci6n y Ia comercializaci6n del vino. Ver: Moriondo C. 'La v1gna seccndo Catone. In: Civita del Bere.AnnoXXXI No 5 Mayo de 2004: 84·85.Ceremonia religiOSa de los anhguos que consistia 
"en llenar un vase de vi no ode otro licor y derramarto despues de haberlo probado. 
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ca" el vino en un dios; Zeus" , el padre de los dioses grie

gos, quien crea a Orestes (de Osiris dios egipcio del 
vino), el cual planta una vifia y encarga a Dionisio de su 

cui dado; el aprende y ensefia el arte de hacer vi no. Para 
ellos ' esta bebida era liberaci6n, extasis y la embria
guez ala que se le dio connotacion sagrada, pues, era La 

mejor manera de contactarse con La divinidad; misticos 

del cristianismo como San Juan de la Cruz, hablan de 
embriaguez espiritual "Gomez, F. (2001). 

Enriquece esta construccion historicosocial del "mi

to" del vino representado particularmente en la fe 
hacia Dionisio, dios del vino: 

Otro elemento que juega un papel muy importante 

en La construccion del mito vinicola, es el relacionado 

con la conexion psicologico-cultural hacia las bebidas 
alcoholicas. En este sentido, el mismo autor expresa: 

El autor mencionado se pregunta: lacaso, desde 

Homero a Euripides, de Pericles a Senofonte, de Julio 
Cesar a Horacia, de Octavia a Virgilio, no fueron todos 
"estimadores" del vino?, y afirma que: 

El "mito" se continua construyendo, no solo par los 

efectos psicologicos que logra producir en quien lo bebe, 
sino que da una especie de status a qui en cult iva La vid: 

Si los anteriores argumentos, como la "brillantez" 

intelectual, los estados de animo significativamente 
mejores, las ventajas del viticultor por participar y ser 

protagonista de la etica moderna, las bondades para la 

salud y ante todo el "status symbol" , son importantes 
para la construccion del "mito"; la narrativa se enrique
ce aun mas con argumentos decisivos como la relacion 

del vi no con el placer, el amory la sexualidad. 

"La transformacion de la intimidad" de Giddens, A. 
(1992) es un indicador, entre muchos, de un sujeto 

moderno que enfrenta y vive su sexualidad mas publica y 
espontanea. Esta tendencia se puede explicar e ilustrar 
par las numerosas actividades que mejorarian su dimen

sion sexual , entre otros: productos sinteticos, viagra, 

frutas, semillas, carne de animates exoticos, ambien
tes, condiciones climaticas, rakes, ejercicios corpora
les, carnavales, espectaculos y bebidas. El vino ha sido 

colocado en el imaginario colectivo como Dionisio, 
Baco, Afrodita, divinidades relacionadas con el placer 

sexual. Puede establecerse una correlacion entre el 
consumo de vi no y la transformacion actual de la intimi
dad. 

Tachis sostiene que, para los romanos, beber vi no de 
vides podadas par las mujeres era como cometer adulte

rio, mientras que para los griegos existia una relacion 

directa entre el amory el vi no; el vi no era media eficaz 

para alcanzar el placer sexual. El vino era la leche de 
Afrodita; para los persas y armenos; a la diosa del amor, 
Amaiti, se le rendia culto solo en estado de embriaguez; 
lo mismo sucedia en Egipto, con las divinidades de la 
naturaleza fecunda y generadora, lside y Osiris. Osiris 

era el sol para la vida masculina e lside, la tierra para la 

vida femenina. Los sacrificios ofrecidos a ellos se 
had an en estado de embriaguez alcanzada par el con su

mode vino'
2

• 

Pero si hay un argumento que haya fortalecido la 
tradicion vinicola, es el encuentro de la planta y la bebi

da con el capital financiero. 

Segun Sarnari, T. (2003), entre los afios 2000 y 2003, 
sucedieron una serie de fusiones, adquisiciones, incor
poraciones, acuerdos comerciales que trajeron consigo 

''Zeus coosiderola fatiga de los hombres y decidi6 mandar un coosolador para aliviar el dolor: Ia vid. Esta refulge de Ia luz. es hija del calor y resbtuye los rayos del sol, calentando, con su libaciOn, los cuerpos y las almas. 
"EI metabolismo secundario de las plantas es Ia expcesi6n de sus flores y de sus frutos en color, olo< y sabor. Su finalidad es perpetuar Ia espede. En consecuenda, hay mecanismos que hacen que las aves, que son 
diseminadoras del AON de las plantas, actuen como taL Muchas plantas desarrollan formas de flores y hojas particulares para poder hospedar insectos y aves. La necesidad de perpetuar Ia especle, podria dedrse, es Ia 
ftnalidad del metabolrsmo secunda rio de las plantas. De esta manera,las permanentes expreslones del vino, como ' catalizador" sexual, podria estarreladonado con Ia transfOI'maci6n secundaria de Ia vid; perpeluar Ia especie 
hum ana no s61o invitando al amor. sino indicando los mejores dimas para vi vir. 
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grandes cambios en el sector viticola y vinicola; por 
ejemplo, comenta que en Australia los empresarios 

vinicolas cotizan en la balsa. Segun analistas, la 
empresa americana "Constellation Brands", a traves 
de su division de vi nos, se vuelve el principal actor mun

dial del sector con un facturado de 2 billones de dola
res. Las palabras de arden que las empresas vinicolas 

han incorporado parecen ser: internacionalizacion y 

concentracion; la concentracion se refiere a la exigen

cia de poseer mas servicios y oferta, para poder ser 
competitivos en el mercado y aprovechar mejor las 
economias de escala en el sector productive o comer
cia! igualmente, mediante grandes inversiones fuera 
de los limites nacionales. 

Asi mismo, Gordini , P. (2003) habla de un cier to 
"fenomeno vino" donde los paises, tradicionalmente 

productores y consumidores, son acompafiados de los 
emergentes en la produccion y practicas. Aunque 

Francia, ltalia y Espana siguen manteniendo la tradi
cion; sin embargo, incrementaron la produccion en 

los ultimos alios asi: Espana +6. 7% con respecto a 

E.E.U.U. que aumento de +56.4%, China +140%, 
Australia 133.4%. 

Pantini D. (2003), informa, que en el ano 2001 , el 
comercio mundial del vi no alcanzo alrededor de los 6 

millones de tone lad as, que corresponden a un negocio 
de trece (13) billones de dolares. Un dato curiosa, 

agrega el autor, por ejemplo, es analizar que 
Oceania, entre los afios 1992 y 2001 , aumento sus 

exportaciones de vi no en un 427%; los incrementos de 
las exportaciones de vino de paises emergentes en 
viticultura fueron de 440%. Pantini aclara que, en la 

era de la globalizacion, ningun mercado parece estar 
mas en grado de escapar a politicas de compet i tividad 

y de intercambios mundiales, y el vi no esta dentro de 
estos productos. 

Para finalizar, estos argumentos que tienen que ver 

con la construccion social del "mito" de la viticultura y 
vinicultura, se ilustra brevemente con otra faceta del 

vi no: su aport e ala salud. La contribucion entre otras, 
la hace Giannini A. (2004), quien reporta que se lagro 

normalizar la actividad de las celulas en un grupo de 
pacientes tratados con un medicamento que contenia 
resveratrol componente del vino rojo - que combate 

las radiaciones libres. Un segundo estudio al respecto, 

continua la autora, esta orientado a mejorar las fun

ciones cognitivas de los pacientes de Alzheimer. Se ha 
observado un progreso para evaluar memoria, orienta

cion, atencion, razonamiento y habilidad l inguistica. 
En sintesis, las propiedades antioxidantes del vi no rojo, 

o mejor de su componente resveratrol, estan demos

trando su utilidad en la terapia delAlzheimer13
• 

De otro lado, Caccia, E. (2004) describe la bondad 
saludable del vino, explicando que un vaso diario no 

" Acerca de los radicales libres, en 'De Ia salud de Ia vld a Ia del hombre' , Quijano Rico dice: 

solo previene las enfermedades cardiovasculares y los 
polifenoles protegen los capilares, reduciendo la presen

cia de colesterol en la sangre, previniendo los riesgos de 
arteriosclerosis, sino que las mujeres antiguamente lo 

usaban como regeneradores de la piel. Esta costumbre 
es retomada hoy con el nombre de vinoterapia. El vino 
contiene acido tartarico, el cual hace parte del acido de 

la fruta, una sustancia "delicada" y "suave". Otras sus

tancias que se encuentran en la uva y que son utiles para 
la piel son: los acidos grasos polisaturados, la vitamina F 

y la vitamina E, extraidas de las semillas de la uva, los 
flavonoides utiles para el cansancio circulatorio y los 
polifenoles que protegen los capilares. Pero, especial

mente, el vino sobre la piel actua como un anti 
envejecimiento y combate los radicales l ibres. 

Vinoterapia encierra entre otras, actividades como: 

masajes con hollejos, mascarillas con extractos de uva, 
hidromasajes con aceite de semillas de uva, inmersiones 

en tina llena de vi no rojo y agua termal, bondades tonifi
cantes y anticelulitis con Vi tis Vinifera. 

De esta manera, placer, amor, sexualidad, salud, 

religion, sacrificio, empresa, capi t al , patrimonies, 

inversiones, comercio, vinoterapia, mercados, indus
tria, tecnologia, status del viticultor, intervencion ins
titucional , (imperial, monarquico, eclesial, estatal, 

municipal) son conceptos que integran un contexto 
historico complejo y circunstancial para la emergencia 

de un proyecto viticola en el Valle del Sol. Como se dijo 

antes, despues de 5.000 alios de tradici6n viticola, los 

viticultores del Valle del Sol, conocen, deciden y plan
tan vides, en condiciones climaticas particulares y con 
entornos sociales especificos. En cuanto a condiciones 

climaticas, se trata de una viticultura tropical, en una 
zona de altitud 2400 y 2600 msnm, excelente luz, t em

peratura adecuada en el dia yen las noches, en ladera 
para protegerla de las fuertes haladas de la sabana. 

Los entornos sociales especificos coinciden con cir
cunstancias hist6ricas de patrimonies religiosos, rura

les, agricolas muy profundos; fen6menos modernos y 

contemporaneos, int ercambios culturales rapidos, 
expansion de mercado y comercios, globalizaci6n y 

capitalismo, entre otros . Asi mismo, coincide con una 
crisi s econ6mica del Pais y una polarizaci6n del conf lic

to, La llegada de cultivos ilicitos al Departamento y un 

aumento de la division de las tierras en Boyaca: mini

fundios por los microfundios. lgualmente, la incorpora
ci6n de la viticultura tropical de altitud, en el Valle del 

Sol, es consecuencia de una urbanizaci6n parcial indi
vidual de lo rural; es decir, la instalaci6n, en sectores 

rurales, de "comodidades" y servicios urbanos inexis
tent es; han sido intervenciones culturales y, conse

cuentemente, una circulaci6n cultural, en este caso 
tecnol6gica por sectores regionales. 

'Amedidaque aumentaba Ia concentraci6n deoxigeno en Ia atmosfera apareci6 su toxicidad como nuevo reto para Ia vida vegetal. Dicha toxicidad esta asociada con activados deoxigeno yradicales libresque se gene ran en las 

reacciones qulmicas de los procesos vitales( ... ) Para sobrevivir las plantas han ten1do que desarrollar antidotes apropiados contra Ia toxicidad del oxigeno, acrecentada per Ia energia de las radiaciones solares. Diversas 
sustancias antloxidantes sintetizadas por los vegetates juegan dicho papel. Diferentes dolencias del hombre moderno se atribuyen a reacciones de oxidaci6n con los que se manifiesta Ia toxicidad del oxigeno: cuestiones 
card1ovasculares. oncogenicos, enfermedad de Alzheimer, envejecimiento premature y los productos de las plantas, se cree hoy, que constituyen una reserva 1napreciable de antioxidantes utiles en Ia prevenci6n de esas 
dolencias. La vid representa en este contexte, un caso partirular' (Quijano Rico, 200t :3). 
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Continuidades 
para los campesinos 

l proyecto viticola del Valle del Sol en Boyaca, 
es una consecuencia de elementos similares a 
los descritos en las paginas anteriores. La plan

ta, una vez realizados los estudios tecnicos de adapta

cion, comienza a incorporarse en lo dinamico y lo estati
co de la racionalidad campcsina boyacense, caracteri

zada actualmente por su profunda religiosidad, sensibi
lidad al comercio, busqueda de identidad, relaciones 

permanentes con la ciudad, busqueda de estrategias 

economicas y mayor participacion en los procesos de 
desarrollo local. 

La tradicion viticola noes del todo desconocida para 
los campesinos del Valle del Sol; de hecho, el cristianis

mo narra y describe en la Biblia dicha practica como lo 

expresa don Florentino, explicando por que esa planta 
es "tan agradecida": 

Aunque, don Florentino tiene bien clara la conexion 
con un "patrimonio de patrimonios", religioso en este 
caso, tambien es cierto que el comercio y mercado 
estan presentes en su actividad viticola. 

Las actividades de mercado y comercio han sido y 
continuan siendo protagonistas en los procesos de incul

turacion y consolidacion de relaciones sociales micro y 

macro. En este caso, lo micro; campesinos viticultores 
del Valle del Sol entran en un intercambio macro de mer

cades y negocios internacionales a "su manera", con 

unas estrategias fundamentadas en el patrimonio de 
una "cultura" rural y una potencialidad territorial. Es 

una apertura al mundo macro, de una manera no oficial. 

Una forma de negocio capitalista, que se adapta a condi-

ciones de produccion campesina precapitalista, que 
necesita de otros elementos culturales para su adapta

cion; pero, que fortalece la busqueda de identidad: 

La XIX version del salon internacional, maquinas para 

la enologia'
5 

y embotellamiento, realizada en Milan, 

atrajo a mas de 46.000 "operadores" profesionales 

nacionales y mas de 8.000 extranjeros. El exito de la 
feria, continua Marenghi, M. (2002) se debe tambien a 
Enovitis 2001, salon de las tecnicas para la viticultura, o 
conduccion moderna de un villedo: estan desde las gran

des maquinas hasta los mas pequenos instrumentos. No 
faltan las companias de viveros que ofrecen una gama 

de variedad clonal cada dia mas numerosa. La feria 
tiene como meta ofrecer un cuadro completo de las mas 
avanzadas tecnologias para alcanzar elevados estanda

res de calidad. La tecnologia esta presente en todos los 
procesos de transformacion de la uva en vi no. 

Y parad6jicamente, la maquinaria y la tecnologia 
disponibles para los viticultores del Valle del Sol son casi 

inexistentes; como es una viticultura de ladera, un 
tractor no sirve. Muchas veces ni siquiera los bueyes se 

pueden utilizar, la herramienta mas empleada sigue 

siendo el azadon. A la pregunta si habian tenido que 
comprar herramientas nuevas, estas fueron algunas de 
sus respuestas: 

Don Roque Silva de la Vereda TeneriaAlto, se expresa 
asi: 

"EI vino elaboradocon uvas productdas en Floresta se llama: "Marques de Punlalarga. Valle de Floresta DOG·. 

"Enologia: procesointerdisciplinario necesario en Ia elaboraci6n de un vino. Se estudian los elementosquimicos, fisicos ybiol6gicos que intervienenen su elaboraci6n. 
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en la periferia y esta con el capitalismo y los mercados. 
Se sugiri6 antes, que los mercados maritimes del vino 
hicieron extender la vit icultura a muchas zonas del 

Mediterraneo; es importante que permanezcan las cir

cunstancias y conexiones descritas, para que continuen y 
se consoliden La economia de mercado, el comercio y la 

extension de la viticultura en el Valle del Sol. 

Con respecto a Boyaca, el caso estudiado demuestra 
que la emergencia esta sustentada con elementos esen
ciales, por cjemplo, con una forma de producci6n cam
pesina, que incorpora tecnologia viticola en condiciones 

de minifundios, con caracteristicas de Terroir especifi-

"Promisorlos"Don Roque condos de sus hijos: Marcos y Fernando. AI Iondo el vliledo. CaS, Y COn UnaS estrategiaS que permiten detectar Cam
biOS sociales. 

En la nueva producci6n cultural que construye nueva 
ruralidad mediante la incorporaci6n de un cul tivo fora

nee, ademas de las estrategias comerciales, simbolicas, 
Don Victor Morales manifiesta: de mercados y tradici6n, participan otros elementos 

Lo anterior ilustra tambien una transformaci6n 
cultural o enriquecimiento de la tradici6n gracias a la 

incorporaci6n de nuevas herramientas. Estas constitu
yen para las civilizaciones rurales agricolas un ej e 
primordial de su avance y de sus logros. De esta mane
ra, el efecto vid en el Valle del Soles tam bien una reca
pitalizaci6n tecnologica, gracias a la adquisicion de 

nuevas herramientas. 

Hasta aqui se ha abordado, de manera hist6rica, el 
surgimiento de la viticultura y la cultura del vino. 
Estas dos practicas han estado cargadas de elementos 

culturales, simbolicos, profundamente significativos, 
que van desde una experiencia religiosa para ofrecer 
un sacrificio, hasta la creencia de ser un "catalizador" 

de la vida sexual y afectiva, un medicamento o una 

manera de reclamar, defender o adquirir un status. 
Los "mitos" se han construido desde varias vertientes 
y el encuentro de don Florentino, don Parmenio, don 

Arcadia u otro viticultor del Valle del Sol, es una cone

xi6n con un patrimonio de patrimonies, Gutierrez, R. 

(1996)' de practica vitkola milenaria, apoyada no solo 
por un conocimiento practice cient ifico de generacio

nes de viticultores, sino por actividades y costumbres 

rituales y sacrificales, eventos sociales y culturales 

que logran aun enriquecerlo y extenderlo. Sin embar
go, el fortalecimiento del " mito" ocurre actualmente 
gracias ala intersecci6n de la viticultura con la ciencia 

culturales como la ciencia, la tecnologia, las fiestas y el 

folclore. 

Los campesinos boyacenses son buenos consumidores 
de bebidas como La chicha, el guarapo y la cerveza. El 
vino especialmente "carinoso de manzana"; esta reduci
do a grandes fiestas como Navidad, Semana Sant a, las 

primeras comuniones de los ninos, fiestas de quinceane
ras y matrimonies. La explicaci6n del bajo consume es el 

precio; sin embargo, ese aumentara en la medida que 

haya mas producci6n.l 
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