


LAS DENOMINACIONES 
DE ORIGEN (D.O.) 

E
l concepto de Denominaci6n de Origen, DO, 
relacionado con terminos como zonifica
ci6n, Terroir y tipicidad; hace referencia a 

productos agroindustriales que, producidos por cam
pesinos y protcgidos-controlados por organizaciones 
e instituciones, enriquecen el producto con un valor 
agregado incorporando un capital patrimonia~ ~ons

tituido par caracteristicas geneticas, geologKas, 
pedoclimaticas, geograticas, tecnol6gicas y cultura
les.; Estas construyen emergencias y ganancias 
sociales, concretas formas de organizaci6n, fortale
cimiento de derechos rurales, aparici6n de nuevas 
identidades y reconocimiento de una nueva territo
rialidad como escenario para las actividades politi
cas y la consecuente recapitalizaci6n cultural. 

Segun Bertozzi Leo (1991), un producto con DO 
representa una tradici6n, un territ?rio y una rica 
civilizaci6n de cultura rural; ademas, el producto 
esta caracterizado por su elaboraci6n artesanal que 
exige entre otros aspectos, permanencia de usos 
locales, constantes y especificos. Bcrtozzi, aclara 
ademas, que los paises y las regiones se reconocen 
por los nombres geograficos que son utilizados para 
nombrar los productos tipicos. Asimismo, continua el 
autor, la DO es una denominaci6n geogratica de una 
region o localidad que sirve para designar un p~o~uc
to originario de un Iugar, con calidad y caractenst1cas 
exclusivas del mismo y comprende factores "natura

les"yhumanos' . 
Historicamente, el concepto es protegido de 

forma juridica en la producci6n de queso Roquefort 
en Francia. En el ano 1666, una sentencia del tribunal 
de Tolosa, establece el primer texto juri?ico aplica
do at queso. En 1925 el Parlamento frances promulga 
una ley especial para darle oficialmente la DO al 
Roquefort. Despucs de 1973, la DO, es considerada 
por arden administrativa, por decreta, mediante una 
propuesta al Institute Nacional de l as 
Denominaciones de Origen; segun la ley 2 de julio de 
1990, para cada DO de ben ser definidos: are~ , geogr~
fica de produccion, condiciones de elaborac10n, call
dad y caracteristicas del producto y control. 

Segun el autor referido, es necesario tut~la: las 
DO contra cualquier empleo que pueda const1tu1r un 
acto de competencia desleal. Asi, la DO Geografica 
de un pais, de una region o localidad sirve para desig
nar un producto que es originario dellugar cuya cali
dad y caracteristicas son debidas exclusivamente al 
medio geografico; todo lo cual incorpora elementos 

"naturales" y culturales. 

'EI faaarhurnllnoes d......., ""u•111 til! es~IM le cultura local. ydelemxnar pr<><e<limienlos tecno16gico>, 

organiLativus y ~lll.vs qw lnlorvieoon en Ia elaboracl6n de un producto, 

La protecci6n de dichas areas, - DO Geogratica 
Protegida- indica el nombre de una region y lugar 
determinado o el nombre de un pais que sirve para 
designar un producto agricola o alimentario con su 
origen en dicha region, lugar cuyas caracteristicas son 
consecuencia del media socio-geogratico y cuyos pro
cesos cadena productiva- se reproduce en la zona. En 
consecuencia, esta producci6n agricola, debe concre
tarse en las caracteristicas fisicas, quimicas, micro
biol6gicas y organolepticas del producto. Eler:n~~tos 

macro y micro, "naturales" y sociales, tradJCJon y 
emergencia, plasman un patrimonio que es reclamado 
por agricultores y productores. 

Ace rca de la protecci6n de las DO, Dennis 

Dominique (1995) sugiere que: 

"L'appellation d'origine, et, accessoirement, l'indi
cation de provenance, sont des signes distintifs de 
qualite, appeles a jaucr un role majeur en agricultur_e, 
alors que ce role est encore limite a quelques produltS 
seulement: Le vin et le fromage, principalement" 

(Dominique D .. ...: 1 ~ 9 .:... 9~5: ....:. 1 :..:.. ) . _ _ _ _____ _ __, 

Para el autor, las D.O., no solo son para productos 
que dieron origen al concepto quesos y vi nos-, sino 
para una variedad de productos agricolas y se trata de 
fortalecer la vida rural mediante derecho rural y agra
rio· este acompana la actividad agricola en su totali
dad, desde la producci6n hasta la comercializaci6n, 
gracias, al concepto de "cadena productiva·:, para 
que el agricultor no sea solamente productor, smo a la 
vez vendedor. Para Dominique, el origen es un factor 
de calidad porque especifica e identifica el producto 
por el suelo, el clima y la cultura. La costumbre de 
designar el nombre de los productos agro-alimentarios 
por su origen geogratico se convirti6, segun el autor, 
en derecho rural, porque las denominaciones son una 
propiedad cultural, tienen un caracter colectivo_, es 
decir, pertenece a todos los productores de un area 
determinada, y nose puede ceder porque es un patn

monio geografico cultural. 

EL TERROIR
2 

E 
l concepto no tiene una traducci6n precisa 
solo es explicado desde su sentido y s~gnifica
do. Sin embargo Carey V., 2003, sug1ere que 

la palabra se deriva del latin, terra- , yes un concepto 
cientifico que se puede aplicar para todos los produc
tos agricolas; aunque en Europa esta relacionado con: 
vinos, quesos, productos carnicos madurados, cerv~
za, agua mineral, manzanas, entre otros. Segun 

' Conjuntode corl<licione>rl<lluratos quv innuven en Ia biologla de Ia vid y Ia romposlci6n de Ia uva, 31o.cual $0 

debe unlr. una dimensiOn humana, entendida romo trad1CI6n. cunura, evotucJon Mml en d.-.ha area de 

produecr/ln 8 Terr<lir es un agrosistema tromogeneo en el cwt ope1an '"""''" r..wres que <:OilUibuyen a b 
,.;..,,d <1<1 un p<oducto final. Los factorcs son ceol4)glcol; {geolOgia. pcOOiogia. ctrma. topooraf.a). biOIOgiOO 
(ccpa, portmesto), onlropim) lt\oni<as cultural"" y p!&cbcas eno\6g•cas). 
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Broghag Christian (1999), "Un Terroir, es una identi 
dad territorial en donde los valores patrimoniales son 

el resultado de relaciones complejas y de larga dura

cion que incorpora caracteristicas culturales, socia
les, ecologicas y economicas. El Terroir, depende de 

una relaci6n particular entre la sociedad humana y su 
habitat natural". 

Para Ferrer M. (2003), el Terroir, es un elemento 

dinamizador de las regiones ya que promueve el desa
rrollo local, sus valores regionales, hist6ricos, paisa

jisticos; asociadas al vino; se incorporan: salas de 
degustacion, quesos, productos carnicos, artesanias 
locales que identifican la zona y fomentan el agro

turismo. Los productos agricolas del Terroir, minimi
zan los costas de producci6n ya que plantas y anima

tes, se adaptan mejor a condiciones ambientales. 
Son rigurosamente delimitados en forma geografica. 

Por ejemplo, son elementos fundamentales para un 
producto lacteo: clima, naturaleza del suelo, exposi

ci6n al sol, la flora espontanea, variedades vegetates 
cultivadas y especies animates existentes en la 
region. Sin embargo, los elementos fisicos anterio

res, no son suficientes para que el producto se llame 
del Terroir; es necesario considerar, factores huma
nos; como: los talentos, la imaginaci6n de los hom

bres, para crear utensilios en la elaboracion del pro
ducto, la capacidad para mantener tradiciones ano 

tras ano y trasmitirse el conocimiento. En un queso, 
por ejemplo, debe estudiarse cientificamente una 

correlaci6n entre caracteristicas edaticas y botanicas 
de la zona de produccion, las caracteristicas senso

riales de un lado las de los animates y las de la leche 
porel otro. 

Otros autores, definen el concepto a partir de las 
caracteristicas del terreno, refiriendose mas a Terroir 
como el suelo en si mismo, su conformacion desde el 
punta de vista de las eras geologicas, infiriendo que 

generalmente, los Terroir se encuentran en ladera, 
con una excelente exposici6n al sol, que varia de 
acue rdo con las estaciones y los meses del a no. 

Carboneau A. (2004) sugiere razonar ace rca de los 

componentes de la personalidad, que intervienen en 

el Terroir. La (mica forma de enfocar este problema 
es ver si existen en las comunidades productoras, 
preferencias por un tipo de paisaje, lo que se esta 

valorando tambien son aspectos culturales y psicolo

gicos. La presentaci6n de una innovaci6n tecnol6gi
ca debe complementarse con una perspectiva hist6ri

ca; de la formaci6n del viticultor, depende el cambia 
tecnico y cultural. Ademas, segun el: 

"En cuanto al impacto psicol6gico ya provenga de 

un individuo ode una colectividad, toda acci6n debe
ria ser, en e l fonda, voluntaria y estar guiada por la 

libertad de e lecci6n. La dimension psicologica es la 
mas importante ya que se refiere a la motivacion 

profunda del viticultor y, par consiguiente al mante
nimiento de sus elecciones: £0esea seguir buscando 

la calidad y la proteccion del entorno, teniendo en 

cuenta los correspondientes datos paisajisticos y 
culturales? lEsta convencido de que en el pasado el 
progreso ha sido el motor de la evoluci6n? iTienen 
ademas la prudencia de examinar las nuevas posibili

dades? £ES conformista y se contenta con la imitaci6n 

ignorando su espiritu? (CarboneauA. 2004:4). 

Lo anterior, conceptualiza el Terroir como una 

forma de organizacion politica, una economia mas 

abierta, unas tecnicas particulares para la agricultu
ra y la artesania, un sistema de creencias locales, y 
un lenguaje particular. Los Terroir, son comunidades 
donde los factores de identificaci6n de los individuos 

forman un ensamblaje fuertemente integrador. La 

politica, la economia y la cultura part icipan en la 
definicion integral de un lugar social. Esta forma de 
integracion, es caracteristica de las sociedades rura

les. El concepto Terroir esta protegido por el concep

to de zonificacion. 

ZONIFICACION
3 

L
a zonificaci6n, en un contexto viticola, 

naci6 para delimitar los Terroir y clasificar
los segun su vocacion ala calidad, para adap-

tar las vides (cepas) y las tecnicas del hombre. En 

USA y en el hemisferio sur la zonificaci6n tiene como 

objetivo individuar la vocacion a la calidad (Fregoni 
M. 2003). lmplica un abordaje cientifico acerca del 
suelo, el clima, la botanica; estudiando region por 

region, zona por zona, microclima, exposicion y 

terreno. 
Segun Scienza A. (2003) la zonificaci6n debe 

representar una forma de conciencia, un darse cuen
ta que el territorio viticola es un bien comun en los 

cuales no existen productos de serie A o B, sino solo 
productos diversos, y es la diversidad la que expresa 

la verdadera riqueza de tantas tierras y de tantos 
hombres que la interpretan. La zonificaci6n de y 

para productos agricolas, es un enriquecimiento 
humano, una oportunidad para establecer fuertes 

alianzas entre productos y productores, identidad y 
territorio. Puede hablarse de macro-zonificaci6n, 
cuando se trata de un territorio amplio: regional, 
nacional; para crear zonas isoclimaticas. Una meso

zonificacion , es una subdivision tecnico

administrativa mas limitada como una D.O.. Existe 
ademas una micro-zonificaci6n, que puede referirse 
exclusivamente a un cultivo. La zonificaci6n, esta 

orientada por la rigurosidad de los estudios bioclima-

'o pnmer 1ntento de zomhcact6n, es obra de los monJes arterdences de Ia Oorgogna. qtnenes en eJ stglo XII, 
descul.~r i e10n ptOfunt.las dife.-endas watilativ(!;S y wan ti l a~v-dS de los vif~eclus segUn el !ugcu y el modo de 
wllivartos. 

OCT! JBRE ?004 1 7 



ticos, geo·pedol6gicos y agron6micos. 
Segun Morlat y Asselin, citados por Scienza 

(2003), una region viticola se puede definir como: 
"una asociaci6n de ambientes elementales super· 

puestos", cada uno de los cuales esta estructurado 
por tres componentes: geografico (litologia, estrati· 
grafia, estruc tura del subsuclo), pedol6gico (cadena 
de suelos derivados), paisajistico, ligado a la topo· 

grafia y al ambiente; que determinan un "mesocli· 
rna" tipico. 

En consecuencia la zonificaci6n, es un procedi· 
mien to multidisciplinar, por ejemplo para el vi no, es 

necesario e l aporte del agr6nomo, pedologo, en6lo· 
go, biologo, quimico, entre otros. Asimismo, es 

necesario crear los mapas sabre un territorio y las 
unidades vocacionales, buscar la intervencion esta

tal para la protecci6n de las zonas y La aparicion de 
nuevas DO prolegidas, estas facilitan entre otras el 
conocimiento de un territorio, crear un mercado 

para promocionar elementos ambientales concretos 
e individuar un especifico Iugar de producci6n. 

El protocolo de este proceso se explica por el 

caracter interdisciplinar, el estudio de la interaccion 
e ntre genotipo ambiente, y el analisis sensorial de 

cada producto de esta manera, el concepto aplica
do, se refiere a un territorio que se divide en zonas 

homogeneas. Desde el punta de vista ambiental y 

agron6mico, tiene como objetivo, optimizar el culti· 
vo de una especie vegetal, permitiendo mas facil· 

mente mediante investigaci6n cientifica, la t ipici
dad de los productos. 

Refiriendose a una planta como la vid, Pilton C. 

(2003) , explica el concepto como la capacidad para 
individuar la vocacion de territories viticolas y de 

explorar su adaptabilidad de diferentes cepas, a los 

distintos ambientes identificados, proceso que esta 
precedido de la caracterizaci6n de los diversos eco· 
sistemas, vegetaci6n natural, asociaciones vegeta· 

les espontaneas, caracteres topogrMicos, unidades 

bioclimaticas. El proceso, continua el autor; solo 
puede lograrse mediante la participaci6n de varias 
disciplinas cientificas que otorgan datos sabre: 

variabilidad geologica, litol6gica , topogrMica , 

pedologica , morfol6gica, climatologica y elementos 
antr6picos del ambiente, hasta llegar a un estudio 

estadistico del anal isis sensoria l. 
En sintesis, segun Fregoni M. (2003), el Terroir, 

que se deriva del latin terra y que los romanos lo 

indicaban como "locus" o "loci", Iugar con el "ge· 

nius" con vocaci6n ala producci6n de calidad exce l· 
sa, fue el primer indicador para determinar la prove

niencia de un producto agricola (los egipcios, grie· 
gos y romanos fueron los primeros en utilizar el nom· 

bre del Lugar de origen para indicar el vino en las 
imforas de barro cocido). 

1 81 OC'ru'" '""' 

"Los Terroir, existen hace millones de a nos desde l 
creaci6n divina de la tierra . El hombre descubrio sL 
existencia con mucha lcntitud secular, evaluando lo 
productos agricolas. Existen por eso Terroir adapta· 

dos para el aceite , los quesos, carnes maduradas, etc. 
Son los productos transformados los que resaltan la 

caracteristicas organolepticas, aromaticas y sensoria· 
les, capaces de individuar un Terroir con vocacion a l 

produccion excelsa ( ... ) Cada pueblo puede hoy selec· 
cionar sus propios Terroir y protegerlos .. .. " (Fregoni 
M. 2003:24) . 

Asimismo, explica Fregoni , existe una definicion 
global de Terroir donde se correlacionan: clima + suelo 

+ subsuelo + variedad + factores humanos; e lementos 

fundamentales para las DO controladas, donde el 
Terroir se identifica con e l nombre geogratico del pro· 
ducto, en este caso del vino. Ademas de esta defini

cion de Terroir, existe tam bien aquella geofisica (suelo 
+ clima). El Terroir no existe sin la acci6n humana, 

que lo descubre y to evalua. 
Bajo una conceptualizacion "creada" para un pro

ducto biotecnol6gico, agro-industrial, la re invencion 

de lo "natural" , es un escenario para redescubrir y 
construir nuevas ruralidades caracterizadas por la 
emergencia de identidades organizativas, producti· 

vas, comerciales delimitadas territorialmcnte , como 
es el caso del vi no "Marques de Puntalarga". 

ZONIFICACION, DENOMINACI6N DE 
ORIGEN Y TERROIR PARA EL VI NO: 
"MARQUES DE PUNTALARGA" 

El simbolo del vino "Marques de Puntalarga" estd 
conformado por el escudo de armas de los marqueses de 
Surba, titulo de Castilla concerlirlo en 1771. Esle mayorazgo 

pertenecia a Pedro Antonio de Castillo y Guevara. 
Genealogicamente en Ia decimo novena generaci6n 

Margarita Rico de Castillo se casu con Marco Antonio Quijano 
Nino, padrf! cle Marco Antonio Quijano Rico, "DR. M. 
QUIJANO RICO. PhD. 1982", y una f rose escri ta en latin : 
"Opus wlwrae et scientiae qualitatis vinum nostrum est". 
La calidad de nuestro vi noes obra de Ia cultura y Ia clencia. 
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U 
na primera zonificaci6n o delimitaci6n del 

territorio viticola para la producci6n de 
vino de calidad, fue aplicada par Quijano 

Rico (1993), y corresponde como lo explica Fregoni 
M. (2003), a una "macro-zonificaci6n", es decir, la 
delimitaci6n de un territorio amplio regional. Dicha 

zonificaci6n esta precedida de un proceso cientifico 
fundamentado en los indices climaticos y 

bioclimaticos•, mas los indicadores de Huglin, y talla 

mundial en viticultura Boubals D. ( 1999), 
CarbonenneauA. (2003)y Quijano Rico, (1999). 

La zona escogida para la producci6n del "Marques 
de Puntalarga", con DO Geogratica, corresponde a La 

parte nordeste del Departamento de Boyaca, en la 
cordillera oriental. Comprende parte de los 
municipios de las provincias de El Centro, Tundama, 
Sugamuxi, Norte y Gutierrez, Valderrama y la 

Libertad. tabla 1 y mapa. 

PROYECTO DE EXTENSI6NVITIVINICOLA REGIONAL 

Tabla 1 . Zona de producci6n del "Marques de Puntalarga" 

Esta primera zonificaci6n, construida con 
perspectivas vitivinicolas es una emergencia ter

ritorial. "El Marques de Puntalarga", recapitaliza 
aun mas una zona rica en patrimonies: hist6ricos, 

religiosos, culturales, geograficos , 
climatol6gicos, pedol6gicos, agricolas. 

A una civilizaci6n rural agricola protagonizada 

desde hace siglos por los Muiscas, adoradores del 
sol, el agua y la tierra, "El Marques de 

, o• ~-• d111181ms 11enen dos tr..os. En pnmorlug~r . pueden llldieaf lavaJiadOO estacoooal de una regiOn 
eopo<: i fi<:. , lut~~~u ron~rando Ia eslaciOn aclual con""" media d• lArgo penodo. "' puede ~1ermonar Sl 
CSIUYOtroS ~lienle 0 fria de lo nonnal y &I es probable que Ia Yoodimia s•a pc.O.U u lardia Un indic<l permile 
establecer Ia fl"'di'f')!Sir.iiln de una nuev• lon& para el CIJitivo de Ia vid o dctcrmlnar cualcs ccpas 
probab!emenle tendran exito. lus raclOiri quo innuyen en Ia maduracion y que sirven para crear olro lndrrJ! 
~ : temperatura. predpitaciones, ccntincntalldod, allllud y !Jblud. los Indices climaliw> •i•v•n para 
dttscubril areas de voc-aci6n viti cola. Los mh utilizados son· Winkler, Hugll, BrAnAs. HKialgo, ContunttnC$CU. 
Zuluoga. Frcgonl. Este ~lti mo propane como rnu~C<~ ~iu.;l i rulotiw . oscilaciones termicas diu mas ccn los dlas 
que tienen temperatura• in l •ri<>r•~• • 111"G Indo rr.fendo ol me~ que precede Ia vendimia, donda se decklen 
los panlmetros de Ia cualidad que es para •ll••misr.rio rlOite sepliembre. pa>a el sur maao VAt: I regonr M. 
eta! (<!00~). Tcrro1r. zonazione, 'liticuiWra. Trattatoiruemazionale. Phytokne. Ed. Piacetllll. 

Puntalarga", nace en un contexto de riqueza arqueo

l6gica aun sin explorar y en un escenario, donde las 
actividades politicas y militares, con el emblema del 
libertador Simon Bolivar, son muy importantes. 
Ademas en la zona se instalaron tempranamente 

Capuchinos, Dominicos y Jesuitas que dejaron hue
llas de sus haciendas y actividades religiose· 

empresariales; templos, colegios y monumentos, 
entre otros. 

Asimismo, la zona potencial de producci6n, 
encuentra una variedad de dimas, suelos, valles, 

colinas, fuentes hidricas, diversidad de flora y fauna 
y un patrimonio microbiol6gico prometedor. lncluye 

ademas, el Nevada del Guican y el Cocuy; los micro
dimas de los municipios viticultores. "El Marques de 

Puntalarga" potencial de Terroir para descubrir, 
podra expresar las caracteristicas de un territorio, 
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plasmadas en las bondades del suelo, subsuelo, 
clima y los cuidados y tecnicas seguidas por las acti
vidades culturales de las comunidades. 

La mayoria de la zonas de producci6n estan ubi

cadas en territories montaiiosos de la cordillera 
oriental, una de las zonas mas accidentadas del 
Departamento de Boyaca, con numerosos lomas, 
canadas, colinas, riachuelos, microvalles, conecta

dos directa o indirectamente con el rio Chicamocha. 

Aunque en el imaginario de muchos campesinos las 
condiciones anteriores no sean las "mejores tie

rras", la realidad es que la producci6n de vinos de 

calidad como lo advierte Fregoni M. (2003), se funda
menta en este tipo de terrenos6

• 

EL NOMBRE DEL VI NO 

E 
l Marques de Puntalarga", es el nombre esco

gido para expresar, un nuevo producto 

agroindustrial de Boyaca. 
Puntalarga se refiere a un area del municipio de 

Nobsa, vereda donde aun se elaboran campanas de 
forma artesanal y muebles rusticos desde los afios 

60. La Lorna de Puntalarga dio origen en 1982 al gran 
proyecto vitivinicola regional. Asi lo expresa 
Quijano Rico (2002). 

"La compra de la Lorna de Puntalarga, en 1982, 
marca el comienzo de la realizaci6n del proyecto 

vitivinicola, que se venia gestando desde hacia tiem
po. En el Valle, La Lorna de Puntalarga, llama la a ten
cion por ser casi una isla de suelo bermejo y de eleva

cion moderada que se desprende del entorno monta
noso y penetra en un buen trecho, de levante a 

poniente, en territorio llano .. . Puntalarga, es punto 
de referencia de caminos coloniales yacimiento de 

t ierras para moldes de fundici6n de bronces, predio 
de antiguas haciendas, enclaves de Jesuitas en 

Firavitoba, Tipacoque, Chita, elaboraci6n de tejidos 
de algod6n y mas tarde de lana en Nobsa". 

En Puntalarga, se elaboran vinos, con DO 
Geogratica, entre tintos, blancos y rosados. Algunos 
de uvas de parcelas plantadas en el sitio, otros, con 

uvas producidas por campesinos, provienen de vere
das de los municipios que hacen parte de la primera 
zonificacion. 

'Para Mano rr"9oni, Ia cuarrdad excelsa del vino esta en el vinedo; el cual, es un sistema compueslo de 
lactores naturales (VanedM, dlma. terreno) yde ractores hurnanos (t!)coicas culturales}. Soo importJntcs 
cnclvmcdo: 
1. La variedad. los rneion?St.:lon~s . 

2. Terroit (dima, suekl, subsuelo), No en terrenos sin vocaci<in: (~anura s profundos. fcrtilcs. frcocas. sin 
agLm; se prP.fiP.ren I t~~ tie r_.otjnas hienexpuestas} 

3. D e n•i~ad ~ . ~lantacion: elevada, 5000 cepas por hectarea. 
4. Forma de'conduOci<in': millumacaptaci6nde lul . 

5. U n o- ci e n-m~: 1 es el peso de un gramo de Ia balla 100 ~·so Qn grarr10s ~el racirno, 1000 el PIIW del 
•plruna·. 
6. Carga deyemas y de racimos: 1-3 Kg por plant.. 
7. • Aclareo" de los racimcs, desojar cuando se aproxima Ia vendimia. 
8 'trrigaci6n'·esenemigadeiacalidad 
9. ver1dimia. cuando Sti ha negado aJ potencial t."Uali!ativo (azticar, acidez, aroma, fenores). 
10. VMdimUl mAnuAl OtrM· hajo ;q7ufre, l i bred~ par .li.~it o:l Antinori P Ft t'lll "II rl ~~: c:-Ak)gode l l ;q lJua li lit ~ In· 
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Campesinos viticultores. 

Finca "EI mirador". Vereda Tobasla. Municipio de Floresta. 

El vino representa un territorio, este expresa a su vez, las caracteristicas 
del clima, suelo, subsuelo y una rica "civihzaci6n rural" constrUida 
r.onstantemente por nuestros campesinos 
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Un Terroir prometedor ... , 
vereda Sagra, Municipio de Socha. 04-08-04. 
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DISCIPLINAR PARA LA 
PRODUCCION DEL "MARQUES DE 
PUNTALARGA" 

L
a DO Geogrilfica del vino Marques de 
Puntalarga, esta reservada a los vinos 

entre tintos, blancos y rosados, que res-
ponden a los requisitos plasmados para el "Consor
cio del Sol de Oro. Proyecto de extension vitivini 
cola regional". Se plasma en los siguiente puntas 
entre otros: 

1. "Las selecciones clonales de cepas de Yitis 
Yinifera de La Lama de Puntalarga, SCLPL, son el 
resultado de 15 aiios de investigacion sabre el com
portamiento y caracteristicas de las uvas y de los 
vinos de 33 introducciones de Yitis Yinifera, reali
zados en el vif\edo de Puntalarga. Por lo tanto, el 
germoplasma SCLPL, no puede ser reproducido por 
terceros, comercializado ni cambiado de Iugar sin 
previa autorizacion; debe ser colocado en lugares 
6ptimos para asegurar la calidad". 

2. El "Marques de Puntalarga", debe ser obte
nido de las uvas que provienen de las cepas: Pinot 
Nair, Riesling, Riesling X Silvaner. 

3. Las uvas destinadas a La producci6n de 
vino "Marques de Puntalarga", deben ser produci· 
das en La "zonificaci6n" , construida por el 
Consorcio y que comprende una zona administrati
va de cincuenta y dos (52) municipios del departa
mento, en los "Terroir" que cumplen las condicio
nes ambientales requeridas como los siguientes: 
ser plantadas en ladera, disponer de excelente 
exposici6n solar. altitud entre 2400 y 2700 msnm, 
temperatura entre 15 y 17°( diurno y 10 y 12°( noc
turno. Los suelos deben ser: franco arenosos y de 
baja fertilidad y el clima tropical de altitud. 

4. La producci6n de racimos por planta no 
debe exceder 7.5 Kg/afio y la densidades 3300 y a 
10.000 plantas por hectarea. 

5. Deben respetarse las tecnicas de conduc-
ci6n Guyot sencillo o doble segun el caso. 

6. La comercializaci6n del vino "Marques de 
Puntalarga", por ahara es exclusiva del sitio Lorna 
de Puntalarga. 

OCTUBHE 2004 21 

I. 



De lo anterior, se puede inferir que la incorpora
ci6n tecnol6gica viticola, bajo los conceptos de DO, 
zonificacion y Terroir, la viticultura tropical del Valle 
del Sol en Boyaca, construye una nueva forma de 
division territorial, espacio-geogratica; que redirec
ciona las relaciones del campesino con la tierra y con 
el entorno medioambiental, permitiendo entre otras 
casas, recapitalizar culturalmente, un patrimonio 
que no se reduce solo a "monumentos nacionales"' 
sino a un patrimonio rural enmarcado en su quehacer 
con la flora, la fauna y su correspondiente microflora 
y microfauna, asentadas en una rica biodiversidad 
tropical. 

La construcci6n permanente del concepto de 
campesino y su espacio de ruralidad, planteados 
para el Departamento de Boyaca, concuerdan con ~l 
eje fundamental de la agroindustria; pero noes posl
ble hablar de este concepto, desconociendo las limi
taciones y potencialidades que solo una politica cien
tifica acerca de la zonificaci6n y el Terroir, pueden 

garantizar. . .. 
El Terroir, que empieza un proceso de aprop1aC1on 

par parte de los campesinos, tiene entre otros el 
merito de revalorar fenomenos climatologicos que 
inciden categ6ricamente en los cultivos como la luz 
solar, las caracteristicas de los suelos, la presencia 
en la finca de especies de fauna y flora, la continui
dad o discontinuidad de practicas tecnol6gicas, que 
garanticen la recolecci6n de las cosec has. Esta apro
piaci6n, empieza a ser entendida por los viticulto
res, como lo expresa don Juan: 

"La clave para que los vinos sean de calidad, pues 
yo creo que es por la altura y por el nivel de azucar que 
contiene la uva, tambien porque la luz que reciben las 
plantas o sea la cantidad de luz que reciben, que es c?si 
todo cl dia" (entrevista a Juan Pablo Albarracm. 
Floresta, vereda Chorrera Abajo. 24-09-03). 

En consecuencia, zonificaci6n, DO y Terroir, apli
cados para el vino Marques de Puntalarga, en 
Boyaca, en palabras de Arturo Escobar (1999), es una 
reinvenci6n de la "naturaleza" y una democratiza
ci6n de la informacion. Es descubrimiento de "otro 
territorio" (Ortiz R. 1998), invencion de una tra~i 

cion (Hobswawn E. y Ranger T. 1983), construcClon 
y recreacion de identidades campesinas (Suhner S. 
2002), entrada de una poblaci6n en lo que Castell M. 
(1998) denomina informacionalismo o sociedad en 
red, era de la informacion. 

La zonificacion viticola para la producci6n de 
este vino, asimismo, es un nuevo disef\o de division 
territorial que involucra directamente los campesi
nos. Son actores principales de esta nueva division 
territorial: La informacion climatica (temperatura, 
precipitacioncs, cvopatranspiracion, heladas, indi-
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ces bioclimaticos, balance hidrico); una informacion 
de la vegetacion (masas y especies forestales veg~ta 

cion natural interrelaciones con La bioclimatolog1a y 
caracteristicas del media (vegetaci6n potencial) y 
socio-econ6micas, zonificaci6n del suelo: (litologi~, 

geomorfologia) y, por supuesto, los campesinos. En s1 , 
consiste en una construccion del territorio, que Jncor
pora el concepto de complejidad como mecanismo 
para abordar no s6lo los procesos agrkolas sino el 
mismo analisis social y explicaci6n del campesinado. 
Una actividad viticola tempranera, en campesinos 
boyacenses, y mediante el uso de conocimiento cienti
fico, esta logrando una capitalizaci6n cultural en el 
dcscubrimiento de patrimonio biodiverso. 

De otro lado, la informacion necesaria para obte
ner calidad de la producci6n viticola, se convierte en 
una redefinicion del campesinado boyacense contem
poraneo. El concepto de DO, zonificaci6n y Terroir 
implicitamente introducen nuevas identidades rura
les. El encuentro de un grupo de campesinos boyacen
ses de cultivos tradicionales (cebada, maiz, papa, 
triio, entre otros), con La viticultura tropical de alti
tud; liderado por el proyecto "Consorcio del Sol de 
Oro. Proyecto de extension vitivinicola regional", reta 
e invita a cientificos sociales a un acercamiento etno
gratico a lo que he llamado "cultura de la agricultura" 
en actores sociales campesinos; aceptando elllamado 
de Starn, Orin (1991) acerca de: "el campesinado es 
categoria vital para entender las nuevas formas de 
hacer politica en America Latina". 

La viticultura cargada de patrimonio simb6lico 
milenario, utilizada par los romanos como estrat:gia 
de expansion (Johnson, Hugo. , 1989) de los conqu1sta-



do res y misioneros como colo
nizacJOn (Bermudez M., 
1999), hoy en dia es una de 

las actividades agricolas de 
mayor exigencia cientifico

tecnologica, competitividad 
en cuanto a calidad y uno de 

los negocios y mercados mas 
rentables7

• Los paises vitico

las , en Latinoamerica, 

Argentina y Chile sirven de 
ejemplo (Hernandez, A.), yen 
Colombia, la experiencia del 

Valle del Cauca (Galindo Jose 
etall1996). 

Los campesinos del Valle 
del Sol, en sus tradiciones, 
han incorporado la viticultura 

de calidad "con 
Demoninacion de Or igen 

GeogrMica", para la produc
cion de vinos altamente com
petitivos en el mercado inter

nacional y no solo han gustado 
el vi no, sino sus excedentes. 

"En este pedazo de tierra antes sembraba hortali

zas, zanahoria y remolacha, pero muchas veces no 
quise ni siquiera sacarla al mercado, valia mas el 
empaque y transporte que la mercancia, ahora ima

ginese, cuando habia recibido yo tanta plata por una 
cosecha, ahi reuni los hijos y les di a cada uno su 
parte de plata" (Entrevista a don Florentino, sep

tiembre de 2003). 

Por eso, al campesinado de la economia familiar 

(Chayanov, 1981 ) de la produccion de excedentes 
(Wolf Eric, 1966), del apego ala tierra y subordinado 

(Shan in, 1979), del que posee unas estrategias de 
hogar particulare5 (Rivera R. 1988), es necesario 

complementarlo con el campesino interconectado, 

construido y creative (Starn, Orin Ibid.) que, gracias 
ala "irrupci6n de lo biol6gico" en este caso lo biotec

nol6gico, ya Ia Denominaci6n de Origen Geografica
8

• 

"Una manera de hablar sobre la naturaleza, den

tro de una profunda mediacion tecnocientifica, es 
tambien una nueva interfase entre la naturaleza, el 
capital y la ciencia" (Ibid.) 

La biodiversidad como imaginario de cultura y 

'Proyectos multlmilonarios de inversiOn en viticultura existen hoy en E.E.U.U., Auslralia, India y China. 8 
coosumodel v1no esta aumentando en paises sin tradici6n vinieola y vilicola. Ver: Vignev\ni RMsta Italians dl 
Vilicollura edi Enologia. No II Noviembre 2002. 

'La l'id traduce Ia originalidad del territorio en tipicidad del vi no. sinlctizando sustai>Cios qulmlcos que ticncn 
olor, color y sabor. En Ia comunicaci6n territorio vid hombre. Ia fermentaci6n akohO!ica constituye Ia etapa 
clave. FermeniJ elac>do malicoyhay rermenlaci6n inlracelularde uvas. Ver. Quijano Rico ' Una biotucnoloyia 
para II\ efaborar.!On dP. vino con 00 .. ViftP.rlo y CiMt l omade PuniAIArga. 

Cil!'nlifica 

naturaleza, el encuentro de la ciencia y el capital 
para recrear y disciplinar el paisaje (Delunze y 
Guattari 1987), fase ecol6gica del capitalismo (O'Con
nor, 1993) y en el contexto del Valle del Sol, es un 

hecho. El proyecto ha zonificado la region. Hoy, por 
ejemplo, existe la Asociaci6n de Viticultores de 

Floresta, incorporada en del proyecto general, y con 
particularidades territoriales locales expresadas en 
el producto, nuevo: "Vi no Valle de Floresta D.O. G.". 

Por el producto de caracter biotecnologico, el boya

cense es en este caso: campesino, viticultor, floresta
no e inscrito ala economia capitalista mundial. 

La identidad y el territorio en la irrupci6n de la 
biodiversidad y la biotecnologia son escenarios "natu

rales". A su vez, estos sirven para que el campesino de 

la nueva ruralidad (interconectado, constructor de 
identidad, m6vil, poli-activo), sea sujeto politico y 

para que la "cultura de la agricultura" adquiera senti
do. En consecuencia, y como lo describe Escobar: 

"El territorio es un espacio para "ser" (politico, 

econ6mico, espiritual), es un espacio, para la crea
ci6n de futures de esperanza y continuidad de Ia exis

tencia, relacionado con el concepto de Biodiversidad. 
El territorio para el campesino en America Latina. es 

un espacio ecologico, productive y cultural y una 
nueva exigencia politica que necesi ta una reterrito

rializaci6n motivada por practicas politicas concre
tas" (Ibid.). 

El territorio reencontrado mediante la intervencion 
de la ciencia, biodiversidad y zonificaci6n (Fregoni M. 
2003, Scienza A. 2003), ha causado en el mundo viticola 

la creaci6n o reconstrucci6n de nuevas identidades es 
como: "ldentificarnos con algo que ya es distinto" (Zam

brano C. 2001 ). 
Una vez delimitado el territorio (econ6mico, social), 

la lucha por la identidad no se hace esperar; ya sea por 
el reconocimiento de los productos agricolas biotecnol6-

gicos o por la proteccion que estes necesitan en los mer
cades. Finalmente, lo que ellos pretenden es la identi

dad: "La historia del sujeto, es la historia de sus identifi
caciones y no hay una identidad oculta que deba ser 
rescatada mas alla de la ultima identificaci6n" (Zambra

no C. 2001 ). Hace apenas veinte aiios algunos campesi

nos de Floresta eran solo eso, campesinos; hoy son cam
pesinos viticultores conectados a TV internacional, 
provistos de carreteras, con familiares en Europa o 
Estados Unidos, familiares ciclistas que han "recorrido el 

mundo". Los viticultores son asesorados cientificamente 
en un cultivo desconocido para ellos. Segun Zambrano 

C., citando a Mouffe, son "identidades en continua 
transformacion", o producciones colectivas de identi
dad. Asia la pregunta de 2,C6mo definir hoy el campesi

no,Shunherresponde: 
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"Mucha se ha escrito en el pasado para intentar 

definir lo que caracteriza a un campesinado. El cam
pesinado no tiene que ser necesariamente un agri

cultor, puede ser tambien pequeno comerciante o 
vendedor, trabajador agricola asalariado, etc. o 
varias de esas casas a la vez. El campesino es el inte

grante de una sociedad mas compleja con una varie
dad de intereses y tipos de organizacion. El campesi· 
no como sujeto social varia con el tiempo de modo 

que cada epoca y cada circunstancia politica
socioecon6mica o cultural tienen un tipo de campe· 

sinado diferente" (Sunher, Stephen 2002:29). 

El concepto campesino, es simultaneamente la 
dinamicidad cambiante de su identidad. Las identi

dades "son hist6ricas y se transforman de manera 
permanente, ellos pueden ser movilizados tanto en 
la confrontacion con otros, como entre si" (Zambra

no C. 2001 :265). En los mismos terminos se expresa 
Starn, Orin, 1991 , quien refiriendose a Foucaulth y 

Touraine argumenta que la mayoria de identidades 
politicas poseen un caracter construido, y que la 
identidad se convierte en algo que debe ser creado y 

articulado en vez de ser asumido como la precipita
cion de un con j unto dado de relaciones sociales. Por 

otro lado, la propia sociedad se convierte en un pro
ceso autocreativo mas que en edificio acabado. "La 

definicion creativa de la identidad politica campesi
na puede ocurrir en et corazon del mundo occidental 

industriatizado", como esta ocurriendo en et caso 
que me ocupa. La pregunta actual por lo campesino 

es mas enfatica, al abordarlos como interconectados 
yen permanente construccion. 

De manera que la "irrupci6n de lo biologico o 
biotecnologico (viticultura), y el encuentro de la 

ciencias y el capital en la recreacion de un paisaje 
(Escobar, A. 1999), o ta expresi6n: "ecologia es eco

nomia" (linkenback, Antje 1994), son ami modo de 
ver, escenarios donde el campesinado puede ganar 

una lucha politica y economica. La viticultura, bajo 

la DO Geogratica genera biodemocracia. Esta es in he
rente a las DO que implican: zonificacion, descubri
miento de Terroir, delimitaci6n, cuttura, region, 
localidad, suelo, clima y protecci6n. Al respecto el 

mismo autor, citando a Vandana Shiva, afirma: 

"La biodemocracia esla fundamentada en la eli
minaci6n de proyectos a gran escala, el reconoci

miento de los derechos de las comunidades, la rede· 
finicion de la productividad y la eficiencia que refle

je como resultado ecosistemas de usos multiples: cl 
reconocimiento del caracter biodiverso de la cultura 
y el control de recursos localmente par las comuni· 

dades" (Escobar, A: 246) 

La biodemocracia no puede funcionar en una 
sociedad donde el conocimiento, especialmente el 

cientifico y tecnologico, es privilegio de pocos e inal
canzable aun para la mayoria de campesinos de la 
nacion y la region. 

"Ala globalizaci6n no le interesan los campesinos 
tradicionales mediocremente escolarizados, dema

siado localistas y denominados pobres" (Jimenez A. y 
Gendran M. 2001 ). 

La incorporacion del conocimiento cientifico en la 
cultura campcsina, respetando los otros elementos 
como la religion, estrategias de hagar, folklor, apego a 

la tierra, es quiza uno de los argumentos que hasta el 
momenta ha mantenido el proyecto vitivinicola del 

Valle del Sol
9 

Esta nueva categoria, - biodemocracia- debera 
transformarse para la nueva ruralidad, en un indica

dar de protesta, reclamo, movili'Zaci6n, negociacion y 
resistencia. De hecho, los campesinos deben ganar 
espacios politicos desde lo que son y sabcn hacer. 

Muchos de ellos son aun agricultores y producen ali

mentes. 
Asimismo, buscan un reconocimiento politico (Ra

mirez M. 2001) y un deseo de incorporacion en la 
sociedad. Los campesinos quieren ser sujetos de un 

Estado en el cual csten representados como ciudada· 
nos; reclaman hoy la proteccion de sus productos, su 

segura comercializacion, protestan por el alto costa 
de los "liquidos" como los llaman (fungicidas, pestici

das, abonos quimicos), construcciones de represas, 
destrucci6n del mcdio ambiente, explotacion de 
petr6leo. Eventos y circunstancias similares son des

critas por Linkenback, Antie, 1994 y Omvedt Gail, 
1993) en: "Los movimientos ecol6gicos y la critica al 
desarrollo; agentes e interpretes" y "El movimiento 

de los granjeros en India". La protesta campesina 
podria ser analizada desde lo que Escobar ha llamado 

irrupci6n de lo biol6gico, capitalismo ecol6gico, o 
como lo anota Zamosc: 

"Con la consolidacion del capitalismo, el campesi

nado evoluciona como sujeto social cuyas aspiracio
nes se orientan no solamente hacia la defensa y pro· 
moci6n de la economia campesina libre, sino tambien 
hacia una conquista y ejercicio de derechos politicos 

que deberian venir asociadas con el status ciudadano 

de la nueva sociedad" (Zamosc, Leon 1992:60). 

'las fiestas de Ia Vld yel VlllOQue se celebran coda allo. d~icmbrc y cnero. esran aoompal\adas dw '"'""''"· 
y4'~lfUJIUini<4, mUsica poptrlar, bendiciOnde las vOO y pre,m.o al mejorvinedo entre nlrM 
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