


mientras eL uno aceLera La difusion 
del interes par el cultivo de la vid y 
la cultura del vino, el otro contri
buye a fomentar la adquisici6n y 
aplicacion del conocimiento, con
diciones del exi to en La viticultura 
moderna. En 1999 se iniciaron las 
Jornadas del Yiticultor y de la 
Transferenci a de Tecnologfa . 
Fueron concebidas para relacionar 
investigadores y viticultores, fami
liarizar a los primeros con la reali
dad en el vinedo y a los segundos 
con el uso del conocimiento en su 
actividad diaria. 

Hoy, el naciente Consorcio 
Yitivinkola del Sol de Oro, debe 
aglutinar un buen numero de viti
cultores, de varios municipios, en 
torno a objetivos comunes, cohe
rentes con la mision del PYP. La 
oferta de vinos regionales se ha 
enriquecido con los de uvas de vine
dos del Consorcio, de ciertos orige
nes geograticos. Todos son equiva
lentes a Vinas de Calidad 
Producidos en Regiones 
Determinadas, YQPRD, de la Union 
Europea. 

Las primeras cepas plantadas 
en la Lama de Puntalarga han 
entregado la vendimia de sus vein
te anos, con 24 OBrix y 7, 5 g/l de 
acidez total. El vino que apenas 
comienza a madurar, tiene perfil 
equivalente al de un "Rheingauer 
erstes Gewaechs", Primer Cru de 
Alemania. Se situa en la categoria 
regional, que Marcel Niedergang, 
del periodico Le Monde de Paris 
llam6, Pri mer Cru Tropical. 

Habiendo sido descubierto y 
com probado el Potencial 
Yitivinkola Regional, la ocasion es 
propicia para resumir lo que se ha 
aprendido sobre sus bases cientifi 
cas. Tambien para explorar breve
mente la raigambre que nutre la 
dimension de hombre y cepa y el 
caracter del vino, en el Valle del 
Sol. La calidad es un mensaje, afir
maba hace veintid6s af\os el cienti
fico e industrial del cafe Ernesto 
Illy. Exponia asi la escurridiza 
nocion de calidad a la interpreta
cion cientifica, por medio de la 
Teoria de la Informacion. 
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A mediados de los af\os sesenta en Alemania Drawert y Rapp propu
sieron su "cadena biotecnoLogica del vi no"' de la cual se deriv6 mas 
tarde el "Proceso lntegrado de Elaboracion del Vi no", PIEY, cada vez 
mas utilizado en la vitivinicultura de calidad. En ambos casas la etapa 
de mayor significado es la producci6n de las uvas, no en vano se dice que 
la calidad del vino se hace en el vinedo. Obviamente, porque la compo
sici6n quimica de las uvas constituye la base de las propiedades senso
riaLes del vi no. La determinan las caracteristicas de las partes que inte
ractuan en el vinedo: la 
vid (variedad) y el terri
torio (suelo, subsuelo y 
clima). 

La vid actua como una 1nterfase 
entre el hombre y el territorio. 

convierte seiiales de todo genero, 
en senales qui micas_ El vi no nos 

permite acceder a elias, interesan 
directa e indirectamente todos los 

EFECTO DEL VINO SOBRE LA EXPERIENCIA 
Y EL COMPORTAMIENTO. ADAPTAOO DE PAWLIK (1975) 

sentidos . .__ _ ______________ ___J 

Cuando ademas se tiene en cuenta al hombre, se habla en Francia de 
"terroir". En Puntalarga se investiga sobre la aplicaci6n de principios de 
la Teoria de la Informacion de Claude Shannon al PIEV. Desde este punto 
de vista, el PIEY es manejable como un proceso de comunicaci6n en el 
cual la fuente primaria de informacion es el territorio y el destino final 
el consumidor del vi no. Las actividades que se llevan a cabo en el marco 
del Proyecto Yitivinicola de Puntalarga se orientan por medio de estas 
ideas, en el marco del PIEV. 



NICHO, CEPA YVINO 

La altitud elevada, La baja latitud y la frecuente transparencia 
del cielo, determinan las caracteristicas climaticas especificas 
del altiplano de la Cordillera Oriental de los Andes, que llama-

mas el Valle del Sol. En su entorno, se cree percibir una especie de cone
xi6n solar entre La ftoreciente civilizaci6n Chibcha del sol y el oro, el 
posible cultivo de La vid de los Jesuitas en la temprana colonia, llamado 
a ser aniquilado por los espaiioles, la plantaci6n alrededor de 1930 de 
arboles frutales importados de Francia y la exploraci6n cientifica de 
hoy, consagrada a la comprensi6n y at aprovechamiento del potencial 
regional para ta viticultura de calidad. Estas ultimas actividades tienen 
por sede la Loma de Puntalarga. Formada de arenisca muy antigua 
penetra profundamente en el Valle, ofreciendo ventajas climaticas y 
edMicas notables, se diria que estaba predestinada para la viticultura 
de "terroir". Su analogia por tiempo soleado con La meca del Riesling, La 
loma de Johanisberg (Valle del Rin, Alemania) en los buenos dias de vera
no, nos movi6 a plantar en primer Lugar, en 1984, selecciones de 
Riesling, Pinot negra y algunos cruzamientos de Riesling x Silvaner del 
Centro de Investigaciones de Geisenheim. El estudio posterior de las 
condiciones climaticas locales, durante varies anos, da valores del indi 
ce heliotermico de Huglin, que van de 1711 (Abril Septiembre: Dijon, 
Borgona 1710) a 1793 (Octubre Marzo: Coiiac 1780, Abril Septiembre). 
Estes valores del indice 
heliotermico muestran que la 
selecci6n inicial de las cepas 
fue correcta. Para valores del 
indice heliotermico entre 
1700 y 1800 se sugieren, 
entre otras variedades, Pinot 
negra, Riesling y Silvaner. 

De1->endiendu dei1Jeriudo que 
abarque Ia vegetaci6n. Ia vid se 

encuentra bajo variadas 
condiciones climaticas ; entre 

Abril y Septiembre llorgona se 
traslada a Ia 1 oma de 

IN DICE CLIMATICO DE DIVERSAS REGIONES 
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Indices climaticos de diversas regiones 

En todo caso se plantaron adicionatmente en una segunda fase en 
Puntalarga unas treinta selecciones de vides para cubrir un range 
amplio de valores del indice heliotermico, mas altos y mas bajos que los 
de la lema. Por ejemplo, desde Grenache negra y Shiraz sugeridas, para 
valores del indice heliotermico entre 2100 y 2200, hasta Portuguesa azul 
y Mueller-Thurgau, para valores del indice heliotermico entre 1500 y 
1600. Para todas las introducciones, en mas de 20 vendimias, el 
contenido en s6lidos solubles del mosto esta por encima de 20 Grades 
Brix, mientras se conserva al mismo tiempo una acidez conveniente. 
Generalmente nuestras uvas de Riesling y Pinot negra se cosechan 
cuando alcanzan entre 22 24 y 26 28 Grados Brix respectivamente. En 
Puntalarga ta plantaci6n y los sistemas de conducci6n y de manejo del 

Cie-fttifico 

vinedo, caen dentro de las condi
ciones estipuladas para quienes 
esperan hacer parte, en el Valle 
del Rin, de la vitivinicultura 
actualmente mas exigente, la que 
corresponde al primer "Cru" ale
man , "Rheingauer e r stes 
Gewaechs". Los contenidos en 
s6lidos solubles arriba menciona
dos de nuestros mostos de Riesling 
y Pinot negra, ocupan una buena 
posicion respecto a los umbrales 
definidos para este primer "Cru" 
deAlemania, los cuales son respec
tivamente 21.2 Grades Brix para el 
Riesling de cosecha tardia (Spaet
lese) y 25.9 Grados Brix para el 
Pinot negro de cosecha selecta 
(Auslese). El Profesor At til io 
Scienza, de La Universidad de 
Milan, ha hecho hincapie en el 
heche que ciertos cultivares de 
vid, muy exigentes por su baja esta
bilidad genetica, como Riesling y 
Pinot negra, deben ser plantados 
en los mejores sitios para el cultivo 
de la vid, si se quiere que expresen 
todo su potencial cualitativo. En 
consecuencia pueden actuar, por 
media de su comportamiento y de 
las caracteristicas de sus uvas y 
vines, a manera de indicadores de 
la aptitud y particularidades espe
cificas de un sitio, para la viticul
tura de calidad. Entre todos los 
cultivares introducidos, Riesling, 
algunos cruzamientos de Riesling 
por Silvaner y Pinot negra, poseen 
una habilidad sobresaliente para 
lograr que sus vinos reunan at lado 
de un franco caracter varietal, la 
originalidad que les proporcionan 
notas "ex6ticas" del flavor, relati
vamente intensas. Estas ultimas 
pueden asociarse en parte a frutas 
de Pasifloraceas (curuba y maracu
ya) en el caso de Riesling y de los 
cruzamientos de Riesling por 
Silvaner y de madera de Meliaceas 
(cedro andino) en el de Pinot 
negra. Todavia, no hemos observa
do en los vi nos Riesling los defectos 
en el flavor que hacen parte del 
denominado envejecimiento atipi
co (olor y saber exagerados a 
hidrocarburos y sobre todo a nafta-
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lina). Este problema se ha atribui
do entre otras causas a niveles de 
temperatura excesivos. Los resul
tados obtenidos hasta ahara indi
can que las condiciones termicas 
del clima local, pueden ser consi
deradas como equivalentes a las de 
territories de zona templada, con 
los mismos valores del indice helio
termico. 

Si este es el caso, las principa
les diferencias con los territories 
vitivinicolas tradicionales son 
atribuibles a la intensidad de la 
radiacion solar recibida durante el 
periodo de crecimiento y a su 
riqueza relativa en las longitudes 
de onda del ultravioleta B y del 
infrarrojo , de las cuales las vides 
reciben en Puntalarga dosis mucho 
mayores que en sus territories de 
origen. Tales particularidades del 
potencial fotobiol6gico regional, 
complementadas por las bajas tem
peraturas nocturnas, pueden con
tribuir al cankter e intensidad del 
flavor de los vinos. Estos rasgos 
climaticos de la viticultura regio
nal dependen de la baja latitud 
(5.78° N), de la relativa gran alti
tud (2600 metros) y de la frecuente 
transparencia del cielo. La eleva
cion determina una reduccion de la 
presion atmosferica, estudios 
hechos en Suiza por el profesor 
Christian Koerner, especialista de 
Basilea en botanica de gran alti
tud, muestran que no tiene efectos 
notables sabre el comportamiento 
de las plantas. Bajo las condiciones 
regionales la transparencia del 
cielo, las reacciones fotobiologicas 
relacionadas con el color y el fla
vor, el calentamiento en la fase 
diurna, el enfriamiento en la fase 
nocturna y clara esta, la amplitud 
de la diferencia de temperaturas 
diurna - nocturna estan positiva
mente correlacionadas, asi: a 
mayor transparencia del cielo, 
mayor dosis de radiacion solar reci 
bida, mayor temperatura diurna y 
menor temperatura nocturna. La 
convergencia de estos fen6menos 
favorece la formacion de azucar, 
color y flavor y la retenci6n de aro-
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mas, repercutiendo en la calidad y tipicidad de las uvas. Hoy, el rot de 
La amplitud de la diferencia de temperaturas diurna - nocturna y de las 
bajas temperaturas nocturnas, ha sido convenientemente investigado, 
por Happ en Austral ia, Fregoni en ltalia y Carbonneau y Tonietto en 
Francia. Se ha observado en Puntalarga que el fen6meno es atribuible 
en fase diurna a las temperaturas deseables que alcanza la hoja para la 
asimilaci6n carbonica (gracias a la intensidad de la radiaci6n infrarroja 
incidente) y a temperaturas nocturnas bajo las cuales la respiraci6n a 
oscuras y la perdida de aromas por volatilizaci6n son poco relevantes. 
Esto explica par que en la region, las uvas alcanzan altos contenidos en 
azucar (22 a 28 Grados Brix) pero son al mismo tiempo muy aromaticas y 
conservan buenos niveles de acidez. Se dice en Europa que las caracte
risticas principales de la viticultura meridional son mucho azucar, 
mucho color, poco aroma y poca acidez. En la viticultura septentrional 
(de dimas mas bien frios) sucede lo contrario, faltan azucar y color, 
sabra acidez y hay buen aroma. En nuestra region las uvas combinan 
mucho azucar con buena acidez e intense aroma, reunen lo mejor del 
meridian y del septentrion europeos, estas caracterist.icas dejan perci
bir la promesa regional para una vitivinicultura original, de calidad. 

LACONEXION SOLAR 

Cabc preguntarse hasta d6nde las condiciones climaticas sui 
generis de la region pudieron inducir la aparicion de la que 
parece haber sido la civilizaci6n del sol mas fervorosa en · 

America. 
Probablemente el mismo brillo solar, en conjunto con las condiciones 

termicas especiales, habrian motivado a Jesuitas familiarizados con la 
viticultura, para introducir cepas de la variedad 
Mission en La epoca colonial, descendientes de las 
cuales siguen siendo objeto de un culto a la vid en 
Firavitoba. 

Y cerca de trescientos a nos despues llevarian a 
Hernan Archila Montejo, a considerar que el clima 
anual de Sogamoso se parecia al de Alsacia en 
Julio*. Es asi como en 19Z7 introdujo cirucleros, 
perales y durazneros de Francia asesorado par el 
fruticultor tambien frances Josef Duret, que fue
ron plantados en su Hacienda La Ramada, en 
Sogamoso. De este modo naci6 la fruticultura de 
tierra fria en Boyaca, empresa en la cual Hernan 
fue secundado par Rafael Antonio Reyes Patria en 
la Hacienda Balmoral, en Sotaquira (1929) y por el 
Doctor Marco A. Quijano Nino, en las laderas de la 
Hacienda San Marcos, en Sogamoso (1930). 

En lo que toea a la region, el sol se encuentra 
en el origen de la realidad y de La leyenda repre
sentadas en El Dorado, el suef\o de enormes rique
zas de los conquistadores. Desde muy pronto los 
pueblos precolombinos endiosaron al sol. El des
cubrimiento del oro y los progresos en las tecnicas 

'Hoy se sabeque •I valorpromodioanual del indic.. heliotermicoesde175? '" Puntotaro• ynP.1730•n 
Colmar. Alsacia (Abril Septlembre). Don Hem~n tuvo una visi6n impJesionantel 
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para aislarlo y trabajarlo, agregaron nuevas dimensiones a su culto. 
Representado en el oro, el sol podia tomar diversas formas y estar 

presente en todas las ocasiones. lnatacables en el curso del tiempo, 
siendo una ofrenda suprema, los objetos de oro se acumularon en los 
sitios rituales dando origen al tesoro de El Dorado. En el centro prehis
panico sagrado de Suamox, que significa "Morada del Sol" (hoy 
Sogamoso) el culto del sol y el oro fue objeto de gran fervor. Una de sus 
expresiones era el Templo del Sol, el cual albergaba un sol, e innumera
bles objetos de oro, los cuales constituyeron uno de los mayores atracti
vos en la busqueda de El Dorado. Su hallazgo, saqueo e incendio por 
soldados espaiioles en 1537, inici6la rapid a desaparici6n de la civiliza· 
cion Chibcha. 

Hoy, el Valle del Sol, considerado por los climatologistas como una 
"isla seca en un mar de lluvias", muestra el periodo soleado - seco mas 
largo, entre todos los territories andinos similares, en Sur America. Uno 
sufre de la tentaci6n de relacionar el significado del nombre de 
Sogamoso y su grandeza pasada con sus caracteristicas climaticas (asu
miendo que no han ocurrido cambios climaticos exagerados en los ulti
mos tres mil alios). 

De todas maneras las caracteristicas climaticas actuates parece que 
influyen para que los habitantes de Sogamoso se sigan sintiendo orgullo
sos del sol que los alumbra y de su ancestro pre-hispanico. Tal entorno 
invitaba a pensar que si este habia sido en una epoca el habitat predi
lecto de fervientes adoradores del sol, tambien podria serlo de una de 
las mas heliofilas de todas las plantas, la vid. 

Con el cultivo de frutales de Francia en Sogamoso, se inici6la simbio
sis hombre planta de esas especies, que es tambien una escuela, en la 
region. Se sentaron asi las premisas del desarrollo vitivinicola objeto del 
presente articulo. 

El brillo solar, las sensaciones de la temperatura ambiente en la piel 
y el comportamiento de ciertos frutales, se usaron como indicadores de 

la aptitud territorial para el 
cultivo de la vid, en su exten
sion por Europa, ligada a la 

Cientuica 

expansion del Imperio Romano. 
Los mismos indicadores sirvie
ron de guia no solo para traer 
las primeras cepas a la Loma de 
Puntalarga, sino para averiguar 
que rakes podria encontrar la 
viticultura en esta tierra, que 
hoy aparece como prometida 
para la vid. 
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