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INTRODUCCIÓN

La mayoría de las parcelas de viñedo
de cierta edad en Castilla y Le6n, y en
general en toda España, tienen una he-
terogeneidad varictal grande, lo cual
repercute en la calidad de los vinos que
se elaboran, ya que no se realizan por lo
general las vendimias de forma selecti-
va según el grado de madurez de cada
una de las distintas variedades, al es-
tar mezcladas al azar en las parccaas.

Con el fin de mejorar esa situación,
se llevaron a cabo planes de reconver-
sión incentivados por la Administra-
ción que provocaron el arranyue de mu-
chas plantaciones y su sustitución por
otras nuevas para obtener vinos que
mantuvieran la competitividad en los
difíciles mercados nacionales e interna-
cionales. Las nuevas plantaciones que
se realizan actualmente persiguen bue-
na productividad de las cepas con me-
jor calidad de los vinos resultantes. E1
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material ve^;^e^tal utiliz.rd^^ en muchos
casos es firráneo a las zonas donde s^^
implanta, y c:n otros c^rsos provien^^ de
plantas seleccionada5 localment^^ yuc
tienen poca variabilidad ^;^en(tica.

'I'anto los arranqueti de viña5 vir^jas,
como la utilizacidn de un númeru de
cultivares rc^strin^;ido, ctit^ín provur,tn-
do una pc^rdida de potencial ^;enc^tico 0
de material ve^^etal que^ se denonrina
erosión genc^tica i Martínez de 'l'od:r,
1991 1. Para evitar en ^;e^nr^ral la p^^rdi-
da de variedades muy lucales y con
muy poca superficie, se crean los h,in-
cos de germoplasma con el iin de con-
^ervar la^ variedades <rutcícton^rs de
cada zona o p^rís. Una dc^ las conclusio-
nes de las Jornadas dr^ A^;^ronomíu
"Identificación Molecular de (áermo-
plasma de Vid" celebradas en Alc<ilá de
Henares en 199H iOrtíz, 19991 fuc^ el
aconsejar lu recuperación dc^ v^u•i^^da-
dcs minoritarias en zona^ trtrdicion.^le5
dc cultivo de la vid.

Como se h^r comentado unteriormcn-
tc, muchas zonas cucntan con varieda-
des autóctonas que quizá sólo existc^n
allí o en áre^as cercana^, y quc^ son la,
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Haz de hoja adult<^ de la variedad Juan Garcia

qu^^ marcan la diferenci<i de sus vinos
con los de otros lugares. No obstante,
t^imbién se da el hecho de que a un^^
misma v^u-iedad Se l^l denomine con
distinto nombre se^,̂ tín las distintas zo-
n<i^ dc^ cult,ivo.

'1'odo ello ha desetnhocado en un
^,=r<^n número de 5inonimias, es decir,
quc^ ^t la misma variedad 5e la llama de
fin•mas diféeente^ en otra^ zonas de cul-
tivo, y t^imbién, por el contrario, exis-
ten homonimias, variedades distintas
qu^^ tic^ las llama de la misma manera.
Por tanto, se produce en la viticultura
un^i ^ituacibn de cierta confusión res-
pecto ^il material vel;etal que es dificil
dc^ nclarar. Esta ^ituacibn ha hecho
quc se intentara desde hace bastantes
años clasificar e identificar ese gran
número de variedades de manera váli-
du para todas ellas.

La identificacián v clasificación dc^
vari^^dades de ^-id ha llevado al estudjo
dc^ distintos métodos de desci•ipcitin.
Hasta el momento actual, el método

Racimo de la variedad Rojal
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Envés de hoja adulta de la variedad Juan García

aceptado comúnmente para la identifi-
cación de var•iedades de vid es la ampe-
lo;;•rafia. Procede del griego anapelos =
vid y grafi^s = descripción, y realiza el
estudio de las variedades de vid. Este
concepto no sólo se circunscribe a la
mera descripción visual, sino que esta-
blece a su vez tma descripción botánica
del conjunto de la planta para identifi-
c<u- adecuadamente las aptitudes a^u•o-
ndmicas, de cultivo, fisiológicas y enoló-
^,^icas. El uso de estos caracteres ampe-
lo^;r^íficos resuelve los problemas de
identificación de diférentes va1•iedades.
La ampelo^,̂ raf^a es tu^ método muy la-
borioso en el que se han escogido una
serie de caracteres fundamentales de
la vid, de manera oficial (O.LV., 1984),
y posteriormente se han incluído carac-
tcres cuantitativos morfómétricos (Ga-
let, 1988).

La caracterización de la vid se ha re-
alizado mediante Métodos Ampelográ-
ficos que observan caracteres cualitati-
vos y cuantitativos, pero estos caracte-

res tienen algunas dificultades como
son:

-el tiempo necesario para llevar a
cabo la caracterización,

- variabilidad de estos caract,eres se-
gún las condiciones de cultivo v
otras, .

- subjetividad en la interprotacidn
de los niveles de espresión de mu-
chos de los rlracteres.

En ]os últimos años, se han desarro-
llado un conjunto de técnicas, en princi-
pio basadas en proteínas y más adelan-
te en métodos moleculares de identifi-
cación, en el intento de aportar inéto-
dos que ayudasen a distinguir propie-
dades y características de las distintas
variedades de vid. Así, en primcr lul;^ar
se dieron pasos con la utilización de
grupos de proteínas, las isoenzimas.
Poco después, el avance ha sido muy rá-
pido y muy importante con la puesta a
punto de la técnica PCR (Polyinerase

Racimo de la variedad Tinta del País
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TABLA 1: Variedades y zonas de origen que se encuentran
en el campo de germoplasma del S.I.D.T.A. (Valla-
dolid). T: variedad tinta, B: variedad blanca

ZONA DE ORIGEN VARIEDAD

D.O. BIERZO Pan y Carne (T)

Mencía (T)

Negrera (T)

D.O. CIGALES Albillo (B)

Albillo Negro (B)

Garnacha (7)

}fuerts del ReY (B)

Temprana media (B)

D.O RIBERA DEL DUERO Pirulés Dorada (B)

Pirulés Verde (B)

Rojal (B)

"Tinta del País ('T)

D O. RUEDA Doradilla (B)

Verdejo (B)

D.O. TORO Moscatel (B)

Tinta de Toro (T)

CEBREROS Albillo (B)

Garnacha (T)

FERMOSELLE - LOS ARRIBES Juan García (T)

SIERRA DE SALAMANCA Rufete (f)

VALDEBIMBRE - LOS OTEROS Prieto Picudo (T)

Chain Reaction) que se utiliza en mu-
chos de los métodos de identificación
molecular, por medio de marcadores en
el ADN de la planta.

Basados en esta técnica se trabaja
actualmente en los RAPDs (Random
Amplified Polymorphic DNA), en los
denominados microsatélites, STMS
(Sequence-tagged microsatellite site),
en AFLPs (Amplification Fragment
Length Polymorphism ) y otras técnicas
similares.

El desarrollo de nuevas técnicas mo-
leculares se utiliza en el intento de
identificación de las variedades exis-
tentes, pero actualmente no se puede
prescindir de la ampelografía. Se deben
conjuntar ambas técnicas, que son
complementarias, para conocer y pre-
servar una gran cantidad de varieda-
des que podrían llegar a desaparecer.

Para evitar en lo posible el proceso
de erosión genética y diferenciar las
distintas variedades existentes en Cas-
tilla y León se presenta este estudio ba-
sado en un amplio conjunto de caracte-
res para definir un buen número de va-
riedades recogidas en las diferentes zo-
nas.

VARIEDADES

A la vez que se desarrollaba el Pro-

Cambio de coloración de las hojas de diferentes variedades al
final del ciclo.

yecto de Selección Clonal y Sanitaria
de la Vid en Castilla y León (Yuste et al,
1998), se realizó una prospección y re-
colección en las mismas y en otras zo-
nas vitivinícolas castellano-leonesas,
de las variedades que tenían una me-
nor importancia o superficie dentro de
cada zona, por motivos enológicos, de
rendimiento o de diferente fecha de ma-
duración, prematura o tardía, al resto
de variedades utilizadas.

En esta prospección se recolectaron
un total de 21 va1•iedades (tabla 1), si
bien esta prospección y recolección no
se da por concluída. Así durante el a^^o
1998 se produjeron nuevas incorpora-
ciones de material vegetal proveniente
de 1a zona de los Arribes del Duero-Fer-
moselle, situado en las provincias de
Salamanca y Zamora, del Bierzo y de
Cigales, que será injertado en 1999.

La conservación de este material ve-
getal se realiza en una parcela unifor-
me de suelo y labores culturales situa-
da en la finca Zamadueñas (Servicio de
Investigación Desarrollo y Tecnología
Agraria - Junta de Castilla y León). El
marco de plantación es de 2,8 x 1,4
(2.500 plantas por hectárea), el sistema
de conducción es en espaldera, doble cor-
dón Royat, con poda corta en pulgares y
una carga media de 16 yemas. El núme-
ro de plantas por variedad es de 8, injer-

tadas sobre patrón 504, realizándose
los contlroles sobre 3 plantas que son so-
bre las que se marcan los p^ímpanos dc
control.

CARACTERES
AMPELOGR,ÁF'ICOS QUE SE
ESTUDIAN

Estos caracteres se dividen cn dos
grupos: los caracter•es morfológicos y
los caracteres morfométricos. P^ara los
caracteres morfológ'icos se han seguido
las normas de la O.LV. (1984) que per-
tenecen a la "lista mínima para el esta-
blecimiento de colecciones de genes" y
a la "1ista mínima para la distinción de
variedades". Esta caracterización se
realiza a lo largo del desarrollo vegeta-
tivo de la planta sobre dif'erentes órga-
nos: pámpano joven-sumidad, hoja jo-
ven, pámpano en época de floración,
hoja adulta, racimo y baya. Estos ca-
racteres se dividen en cualitativos, con
niveles de expresión discretos, y cuan-
titativos. En la tabla 2 sc presentan los
principales caracteres utilizados, con
un ejemplo concreto de la variedad Mc:n-
cía.

Los caracteres morfométricos utiliza-
dos son 1os propuestos por Galet (198H),
]os cuales se realizan sobre hoja adulta
tal como se muestra ^^n la tabla ^3.
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TABLA 2: Principales caracteres morfológicos utilizados en la descripción de la
variedad Mencía (D.O. Bierzo)

C DIGO CARACTER VALOR EXF'RESI N
OI V001 Forma sumidad 7 ABIERTA
OIV002 Distribución pigmentación antociánica extrcmidad l AUSENTE

pIV003 Intcnsidad pígmenlación antociánica ex[remidad l NLJLA O MUY DÉBQ.
OIV007 Color cara dorsal cntrcnudos l VERDE
OIV008 Color cara ventral entrenudos 1 VERDE
OIV()U9 Colorcaradorsalnudos I VERDE

1 VU 10 Color cara ventral nudos 1 VERDE
O1V011 Densidad pclos crguidos de los nudos t NULA O MUY BAJA

I VO l2 Densidad pclos erguidos de los entrenudos I
IV013 Dcnsidad pelos ttmtbados nudos 1 NULA O MUY BAJA
iV014 Densidad pclos tumbados entrenudos 1 NLII.A O MUY BAJA
1 VO] 5 Pigmcntación antociánica dc las yemas 1 NULA O MUY DÉBII.

IVU16 Distribución zarcillos sobrc pámpano 1 DISCONTINUA-SUBCONTfNU
1 V017 Longitud carcillos 1 MUY CORTOS
1 V052 Intensidad pigmentación antociánica hojas terminales 3 NULA O MUY DÉBIL
IV053 Densidad pelos ttunbados entre los nervios principules 1 MUY BA1A

OIVO55 Densidad pelos tumbados sobre los nen^os principales 4 BAJA
OI VlKi7 Forma dcl fimbo hoja adulta 1 CUNEIFORME

OI V068 Número de lóbulos hoja adulta 5 CINCO
OIV070 Pigmentación antociánica nervios principales envés del 1 NULA O MUY DÉBIL

har

IV071 Pigmentación antociánica nervios principales em^és del 1 NULA O MUY DÉBIL
limbo

OIV075 Hincha^ón deI haz 3 DÉBIL
IV076 Forma dc los dientes hoja adulta 3 lados com•exos, mezcla lados

derechos
I V079 Forma dcl scno peciolar hoja adulta 3 MUY ABIERTO - MEDIO

ABIERTO
IVO80 Forma dc la base del seno peciolar 2 cn V
[ V084 Densidad pelos tumbados entre nen^os (envés) 1 NULA O MUY BAJA
IV085 Densidad pelos erguidos entre nervios (envés) I NULA O MUY BAJA
I V086 Densidad pelos tumbados dc Ios nervios principales 2 MUY BAJA -BAJA

(envés)
IV087 Densidad pelos erguidos dc los nen^os principales 3 MUY BAJA -BAJA

(envés)
[V090 Densidad pelos tumbados del peciolo hoja adulta I NULA O MUY BAJA
N091 Densidad pelos erguidos del peciolo hoja adulta 1 NULA O MUY BAJA
I V201 Número dc racimos por pámpano 2 I a 2 RACIMOS
1 V2021 Longitud del racimo (en centímetros) 1 G,1 CORTO
IV2022 Anchura del racimo (en centfinetros) 12,7
IV204 Compacidad racimo 3 SUELTO - MEDIO
IV206 Longitud del pedúnculo del racimo 4,7 CORTO
IV207 Lignit^cación del pedúnculo 3 DÉBIL
I V2201 Longitttd de la baya (en milímetros) 16,9
IV2202 Anchura de la baya (en milímetros) 15,4
I V222 Uniformidad del tamatlo de la baya 2 UNIFORME-NO UNIFORME
IV223 Fortna dc la baya 4 ESFÉRICA - ELÍPTiCA CORTA
IV224 Sección transversal de la baya 2 CIRCULAR
1V225 Color de la epidermis de la baya 6 AZUL - NEGRA
N230 Coloración de la pulpa de la baya 1 NO COLOREADA
N241 Presencia de pepitas en la baya 3 PRESENTES
IV242 Longitud dc las pepitas (en milímetros) 6,9
IV243 Peso de IUO itas en amos 3 64 MEDIO

Las evaluaciones en cuanto a segui-
miento fenológico, índices de madurez,
kilo de uva y número de racimos por
cepa, peso de la madera de poda ,y nú-
mero de saI°mientos por cepa, la compo-
sición del mosto en cuanto a grado alco-
hólico probable, acidez total y pH, se re-
alizan para la completa caracterización
de cada una de las variedades.

El objetivo es, mediante la conserva-
ción del potencial genético existente en
las diferentes comarcas vitivinícolas de
Castilla y León, caracterizar las dife-
rentes variedades autóctonas existen-
tes.

Queremos agradecer en este trabajo
la inestimable colaboración de Sonia
Leal y Cristina Montalvillo.
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TABLA 3: Principales caracteres morfométricos utilizados en la des-
cripción de la variedad Mencía (D.O. Bierzo)

NOTACI N CONCEP'I'O VALOR

Gl(N1) Longituddcl nervio medio (en centíme[tos) 10
G2(N2) Longitud del nervio lateral superior (en ccntímctros) 9
G3(TI3) Longitud del nervio lateral inferior (en centímeUOS) 7

G4(N4) Longi[ud del ttervio peciolar (en cenlímelros) 4

GS(O^ Distancia punto peciolar al seno inferior (en centímetros) 5
G6(OS) Distancia punto peciolar al seno superior (en cenumetros) 4
G8(LP) Loagitud del peciob (en centimetros) 8
G9(N2/NI) I
G ] 0(N3/N 1) 1
G11(N4/NI) 0

G l2(alfa) Ángulo comprendido cntre N I y N2 (en grados) 53
G 13(beta) Ángulo comprcndido entre N2 y N3 (en grados) 62
G14(gamma) Ángulo compcendido entre N3 y N4 (en grados) 54
G15 Suma de G12 cnás G13 (cn grados) I lfi
G16 Suma dc G14 más G15 (en dos) 170
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