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Variec^ac^es
Certi f icac^as c^e vi,c^

en CASTILLA Y LEON
Por: J.A. Rubio*, J. Yuste*, Ma A. Pérez* y S. López-Miranda*

• A punto de concluir el

Programa de Selección

Glonal y Sanitaria

Cepa vieja de Tinta del País, marcada para
el proceso de Selección Clonal, en su
parcela de origen

INTRODUCCIÓN

El interés de la utilización de material
vegetal de calidad en el establecimiento

de viñedos está fuera de toda duda. Las

características y el estado de las plantas

son la base de partida para obtener pro-
ducciones rentables y de calidad. No se

debe olvidar que las cepas permanecen en

el terreno toda la vida de la plantación, y

si son de mala calidad o tienen algún pro-

(^) Servicio de Investigación y Tecnología Agra-
ria. Valladolid.
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blema, principalmente sanitario, éste no
se puede solucionar con ninguna técnica
de cultivo y se arrastrará a lo largo de los
años. No deja de resultar curioso que mu-
chas veces no se repara en destinar una
mayor parte de la inversión inicial a ele-
mentos más accesorios de la plantación
(postes, labores preparatorias, abonos,
etc. ), que sin duda son importantes, y se
escatima a la hora de elegir un buen ma-
terial vegetal, que a] fin y al cabo no va a
variar en general a lo largo de los años de
explotación del viñedo.

Los viticultores han intentado conse-
guir el mejor material que su experiencia
les dicta, acudiendo a zonas o parcelas

que consideraban de buen material, pero
que habitualmente no tenía garantía sa-
nitaria contrastada. Muchas veces esta
actuación ha venido obligada por no dis-
poner de material certificado de las varie-
dades que les interesaban, o tenían que
traer material comprobado pero de varie-
dades foráneas.

Para obtener el material más selecto
de las variedades españolas, se debe pro-
ceder a seleccionarlas chnal y sanitaria-
mente de una manera rigurosa, en sus zo-
nas de producción, por técnicos conocedo-
res de la variedad, de su área de influcn-
cia, de sus posibilidades y con unos clones
finales de acuerdo con las metas que se ha
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fijado cada seleccionador, como pudieran
ser precocidad, producción, calidad del
vino u otros (Benayas, 1992).

CERTIFICACIÓN. REGLAMENTO

El viticultor debe contar con el mejor
material vegetal para la plantación de
sus viñas con variedades autóctonas, por
lo que las administraciones, tanto la Cen-
tral como las Autonómicas, fomentaron
desde hace varios años, técnica y econó-
micamente, los proyectos de trabajo enca-
minados a disponer en los viveros de clo-
nes de variedades con todas las garantías
que se indican en el Reglamento Técnico
de Control y Certificación de plantas de
Vivero de Vid (B.O.E. 15-7-1986 y 4-7-
1991), tal a^mo indica Benayas (1992). En
este Reglamento se especifican las distin-
tas categorías de material de vid, las ca-
racterísticas que debe cumplir cada tipo,
]as obligaciones y requisitos de los pro-
ductores, el etiquetado obligatorio, así
como los controles y las exigencias para el
traslado de material.

Como material para uso en plantacio-
nes comerciales, se establecen las catego-
rías estándar y certificada. Es esta últi-
ma, la categoría certificada, la más inte-
resante, puesto que debe cumplir una exi-
gencia de origen clonal, perfectamente
controlada, debe tener identidad varieta]
demostrada, y por último, sanidad com-
probada, es decir, debe estar libre de vi-
rus.

Los Servicios Oficiales de Certificación
y Control comprueban que se cumplen los
requisitos de calidad exigidos a dicho ma-
terial, fundamentalmente en los paráme-
tros básicos de la sanidad y la identidad
varietal (Chomé, 1992).

Las comprobaciones oficiales requie-
ren, con los métodos que se emplean ac-
tuahnente, un período de tiempo prolon-
gado, como mínimo de tres años, com-
prendiendo tanto la descripción morfoló-
gica varietal como el análisis sobre plan-
tas indicadoras de las virosis graves de la
vid (Chomé, 1992).

Para alcanzar la categoría de material
certificado, además del origen clonal com-
probado y la identidad varietal, en el as-
pecto sanitario las plantas deben estar li-
bres de tres virus: Fntrenudo Corto, En-
rollado y Jaspeado.

El hecho de disponer de material certi-
ficado lleva consigo hablar de clones, es
decir, que de cada variedad que es objeto
de Selección Clonal y Sanitaria se obtie-
nen un conjunto de clones, que proceden
cada uno de ellos de una cepa madre que
es la cabeza de clon, origen de todas las
demás plantas de cada clon, con un ex-
haustivo testaje sanitario y de identifica-
ción varietal (Chomé, 1992).

SITUACIÓN EN CASTILLA
Y LEÓN

El Programa de Selección Clonal y Sa-
nitaria de la Vid de Castilla y León ha
sido el medio para conseguir clones certi-
ficados de las principales variedades au-
tóctonas en esta región. Comenzó en 1990
y está en su fase final, que es la entrega de
material de clones certificados para su
multiplicación, lo cual no impide que se
puedan seguir evaluando diversos aspec-
tos de los posibles clones a comercializar.
Las variedades seleccionadas y sus zonas
fueron las siguientes:

- Albillo (^^), en Cebreros.
- Albillo (*), en D.O. Cigales y D.O. Ribera

del Duero.
- Garnacha, en Cebreros y D.O. Cigales.
- Juan García, en Fermoselle-Los Arribes.
- Mencía, en D.O. Bierzo.
- Prieto Picudo, en Valdevimbre-Los Ote-

ros-Cea.
- Tinta del País, en D.O. Cigales y D.O. Ri-

bera de Duero.
- Tinta de Toro, en D.O. Toro
- Verdejo, en D.O. Rueda.

Se ha observado a lo largo de los años
de evaluación de los clones que las va-
riedades Albillo de la Ribera del Duero ,y
Cigales, por un lado, y Albillo de Cebre-
ros son dos variedades distintas y como
tales serán consideradas a partir de
ahora, incluyendo por supuesto la dis-
tribución de material. Haciendo refe-
rencia a una de sus características, se
ha propuesto denominar a una de ellas
Albillo erguido (zona de Ribera del Due-
ro y Cigales) y Albillo rastrero a la otra
(zona de Cebreros). Así se ha sugerido
en la elaboración de la nueva Lista Na-
cional de Variedades Comerciales Espa-
ñolas de Vid.

E1 proceso, que es prolongado en el
tiempo, abarca varias fases: Una primera
fase de "Preselección Clonal y Sanitaria",
llevada a cabo en los viñedos originales, y
una segunda fase de "Selección Principal
Clonal y Sanitaria" realizada en la parce-
la de comparación, ubicada en la Finca
Zamadueñas del S.LT.A. de la Junta de
Castilla y León.

De manera resumida y general, el pro-
ceso del Programa de Selección Clonal se
expone a continuación.

• Fase de Selección Policlonal.
(Preselección).
Viñedos de origen de cada variedad.
Seguimiento: 3-4 años (1990 a 1993).
Caracterización de clones en los aspec-
tOS:
Agronómico, Sanitario y Enológico

Racimo de una de las cepas del clon CL 6 de la
variedad Verdejo

• Fase de Selección Principal. (Testa-
je previo antes de injerto mediante test
ELISA)
Parcela de co^nparación. Finca Zamadue-
ñas.
Seguimiento: 3-4 años, según varieda-
des(1995-1998)
Caracterización de clones en los aspec-
tos:
(300 clones de las 9 variedades, 300 vi-
nos monoclonales)
Agronómico, Sanitario, Enológico y Or-
ganoléptico

Una vez emprendida y posteriormente
finalizada la segunda fase, que es la de
comparación de dones en la misma par-
cela, se dispone para cada variedad del si-
guiente número de clones preselecciona-
dos: 30 de Albi]]o (15 de cada variedad),
30 de Garnacha, 38 de Juan García, 30 de
Mencía, 37 de Prieto Picudo, 60 de Tinta
del País, 30 de Tinta de Toro y 45 de Ver-
dejo.

La situación actual del Programa de
Selección Clonal y Sanitaria es la sil,niien-
te:

La evaluación agronómica, enológica
y organoléptica ha finalizado para los
300 clones. En esta evaluación se ha bus-
cado principalmente la calidad y el equi-
librio de los componentes del vino de
cada clon. Aunque el objetivo principal
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Racimo de una
de las cepas

del clon CL
306 de la

variedad Tinta
de Toro

era evaluar las características citadas
con e] fin de obtener clones certificados
de calidad, para su distribución a] sector
y a Los viticultores, en un f'uturo se po-
drán continuar los estudios y evaluacio-
nes de alguna característica específica
que en un momento concreto interese al
sector. No hay que olvidar que en al^,^-u-
nos países ]a Selección Clona1 puede con-
tinuar aún después de 50 años, pues la
propia esencia de la Selección Clonal
hace que sea un proceso contínuo que no
tiene límite temporal.

De cada clon se dispone de una ficha
completa con los datos de sus principa-
les características fruto de las numero-
sas observaciones que se han realiza-
do.

En la evaluación sanitaria, que depen-
de del M.A.P.A. (en concreto se Ileva a
cabo por el C.LD.A. de Murcia), se tienen
resultados de 129 clones. Es un proceso
basado en indexage biológico que exige al
menos tres años para el estudio de var-ios
virus, y se realiza para el material que se
les envía desde toda España. Se ha envia-
do desde Castilla y León materia] duran-

te varios años consecutivos y finalizará
con resultados de todos los clones al final
de 2002.

CLONES CERTIFICADOS

Como resultado concreto del proceso,
en este momento existen seis clones
certificados, uno por cada una de las va-
riedades Garnacha, Mencía, Prieto Picu-
do, Tinta del País, Tinta de Toro y Ver-
dejo.

Fstos clones han sido entregados en
1999 y 2000 a Viveros Seleccionadores de
todo el país y a multiplicadores de Casti-
lla y León. Los clones que se han certifica-
do son los sig-uientes:

Garnacha, clon CL 53
Mencía, clon CL 51
Prieto Picudo, clon CL 110
Tinta del País, clon CL 179
Tinta de Toro, clon CL 306
Verdejo, clon CL 6

Donde las siglas CL identifican el ma-

terial con su procedencia de (^ast,ill^r ,y
León.

Además de los antea-iores, desde^ e^Lc^
año, cuatro clones están sicndo prcmult.i-
plicados por la Junta de Castilla y Leún
para su entrada en cl proceso de diCusirín
el próximo año. Son los sit;^uicntes:

Tinta del País, clon CL 9H
caon CL 2(il

Tinta de Toro, clon Cl. 3`L(i
Verdejo, clon CI. 47

Posteriormente, en cl año 2001 y en
los siguientes, se introducirán en el pro-
ceso de multiplicación clones de Albillo y
Juan Uarcía, ,y se continuará con la en-
trega de varios clones más de todas las
variedades seleccionadas. Se cstima quc
de cada variedad se entret;^arán para su
multiplicación wi número de clones que
podrá variar entre 4 y 7, se^ún la inipor-
tancia de la variedad y la demanda quc^
exista.

USO DEL MA'I'ERIAL llE CLONES
CERTIFICADOS

Hasta el momento actual no exist,ía
rnaterial certificado de clones de las prin-
cipales variedades autóctonas de Castilla
y León. Para paliar la escascz de nr<rteri^rl
de variedades autóctonas, f'rcnte u la dc-
manda que existía y existe en las zonas
vitícolas de Castilla y León, se ha Ilcwado
a cabo la distribucidn de ycmus para in-
.jerto de los clones preseleccionados de las
dist^ntas variedadcs entrc^ los viticultor•e^s
de cada zona.

Este material, aún no certificado o(i-
ciahnentc, ha contribuído a que las nue-
vas plantaciones se realicen con variedu-
des autóctonas y con clones de calidad su-
perior a las plantaciones clásicas con niu-
terial estándar, hasta que se pueda dispo-
ner de mater-ial clonal ce^•t.ilicado por p<u•-
te de los viveros.

A partir de ahora, una vez quc pau-
latinamente va a estar disponihle ma-
terial certificado de varios clones, su
uso será mayoritario en las diversas zo-
nas vitícolas de Castilla y León, .wn-
que es probable que clones de al^;unas
variedades también se utilicen en otras
zonas.

A nivel nacional, se ha producido una
inversión de la tendenciu de uso en el
tipo de material utilizado. Hasta h.ue
doce años, el material estándar cra cun
diferencia el más utilizado. F.n canibio,
desde esa época y hasta la actualidad, la
tendencia se ha invertido y cs cl material
certificado el mán utilizado, ya quc^ en
España los viveros tienen ].^14 ha dc^ ce-
pas de pies madres de cate^^;oría cert.iti-
cada, (i•ente a 349 ha de cepas dc^ pic^s
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madres de categ^or•fa estándar, según da-
tos del MAPA ( 1998). Es éste un claro in-
dicio, si sig-ue esa tendencia, que hace su-
poner un uso mayoritario del material
certificado de la variedades selecciona-
das en Castilla y León, o que incluso la
tendencia se intensifique y prácticamen-
t.e ta material estándar llegue a desapa-
recer.

Otros indicios que avalan una utili-
iación amplia de] material obtenido en
la Selección Clonal es la estimación de
que en Castilla y León cada año se plan-
tarán unas 2.500 ha, como suma resul-
tante de plantaciones, replantaciones y
derechos adjudicados por distintos pro-
cesos. AI dato anter•ior, se añade el he-
cho de que en la actualidad los viticulto-
r•es valoran más el material certificado,
y demand^u^ en gran parte variedades
autóctonas.

Por último, es preciso destacar que
existe g^•an expectación por el material
cer•tiFcado de algimas variedades de la
Selección Clonal y Sanitaria de Castilla
y León. Estc interés se debe a var^as cau-
sas. A la notoriedad alcanzada por la ca-
lidad de los vinos de algunas de sus De-
nominaciones de Origen, que se obtie-
nen de variedades de esas zonas, se aña-
de el hecho de haber sido una de las pri-
meras Selecciones en que se evaluó de
manera completa ( analítica y o^ganolép-
ticamente) el vino procedente de cada
clon.

IMPORTANCIA Y
CONSECUENCIAS

La importancia del uso del material
certificado de las var-iedades autóctonas
de Castilla y León se manifiesta en tres
grandes aspectos:

^anitario
-Var^etal
-Calidad y posibilidades

Para poder valorar la importancia
desde el punto de vista sanitario, es in-
teresante en primer lugar un some ►ro re-
paso al estado de los viñedos en Castilla
y León y en otras zonas en lo que respec-
ta a los virus.

En cuanto al entr•enudo corto infeccio-
so IUFLV), se dispone de varios datos.
Seg^ún el muestreo de García y López
(1991) respecto a este virus, en las Deno-
minaciones de Or-igen de Castilla y León,
el porcentaje de cepas infectadas ascien-
de al 12,9'7r^. En la primera fase de la Se-
lección Clonal de Castilla y León, tras
una preselección visual, las cepas afecta-
das alcanzaban el 4,4 `%^ (Rubio ct al.,
19961. En otras zonas cspañolas los por-

centajes son similares, como ocurre en
La Mancha, donde según Fresno (19921,
la infección del virus afecta al 12^% de las
cepas.

En otras zonas de Castilla y León, y
según muestreos no oficiales, los porcen-
tajes pueden ser ligeramente superiores
a los citados.

Para el virus del enrollado, serotipo 3
(GLRaV-3), algunos datos revelan que
tras la preselección visual, las cepas
afectadas por este virus en Castilla y
León representan el 5,5 `'I como media
( Rubio et al., 1997 ), aunque en alguna de
las variedades este porcentaje es mayor.
Por otro lado, en zonas limítrofes como
Galicia, el porcentaje de cepas infecta-
das alcanza e146'%^ (Segura et a^l., 1993).
Es destacable que se trata de un virus
muy extendido por Europa, ya que está
presente en países como Italia o Hun-
^ría.

Por último, en el caso del virus del jas-
peado (GFkVI, los datos referentes a
muestreos en Castilla y León ofrecen

• ra existen clones

certi Zcados de

^ariedades autóctonos

datos con el 15 ^Ir de las cepas afectadas.
Los porcentajes alcanzan cifras del 30 y
40^I^ en La Mancha, sobre distintas va-
riedades (Fresno et al., 1996). Un por-
centaje ]igeramente superior se obtuvo
en Tierra de Barros (Extremadura),
donde las cepas afectadas eran el 43^%
(Fresno et nl., 1997). Es un virus que
está presente en toda la cuenca del Me-
diterráneo, como afirma Martelli
(1993), con afecciones en torno al 30^/^
de las cepas.

A la vista de los datos anteriores, co-
bra aún más IMPORTANCIA el uso de
material certificado, ya que con el mis-
mo se evita la propagación de virus,
algo que sí ocurre cuando el material
que se usa para injertar nuevas planta-
ciones no está controlado y está infecta-
do. El efecto de la expansión de los vi-
rus, si no se tiene el material controla-
do, es muy difícil de contener pues la
transferencia del material vegetal es
muy amplia y difusa. Otra ventaja que
se infie^re del razonamiento anterior es

que con material certificado se cuenta
con viñedos sanos desde el principio.

La CONSECUENCIA principal del
uso del citado material certificado ser^í
disponer de un conjunto de cepas srrria.5
y con c•ontrol adecuado e iii^ormacrán
sobre su estado.

En lo que respecta al aspecto varie-
tal, la IMPORTANCIA radica en el he-
cho de poder contar con material del
que estamos seguros que es la variedad
que suponemos, y adaptada a la zona.
Las CONSECUENCIAS del uso del
material citado serán principalmente
el contar con viñedos autóctonos y con
información exact,a de las variedadc^s
que lo componen, lo que permitirá un
mayor control a todos los niveles.

Por último, en el aspecto de la cali-
dad será quizá donde más se vea la IM-
PORTANCIA y las posibilidades de
contar con el material que se ha selec-
cionado. Es evidente que para obtener
grandes vinos es primordial contar con
plantas de calidad. Por eso la ventaja
de usar ese material es que se conoce
perfectamente el potencial y las carac-
terísticas de cada clon.

Una vez que conocemos sus princi-
pales características, se puede intuir y
preveer con más certeza como se puede
comportar cada clon, como le podrían
influir el suelo y el clima en las condi-
ciones de sus zonas de origen, o lo que
podría ocurrir si se introducc en otras
distintas. En resumen, se gana una
baza importante al conocer lo que se
tiene.

Todo ello seguramente traerá rmas
CONSECUENCIAS, entre las que cabe
citar las sil,nrientes:

Es muy probable que se produzca un
aumento de la calidad, un salto cualita-
tivo importante, porque grandes super-
ficies de viñedo darán en general un
fi•uto como el que dan ahora las mejores
cepas de las mejores parcelas, pero
siendo^éstas en la actualidad un con-
junto limitado de cepas entre otras de
calidad ^nenor.

Existirá la posibilidad de aplicar los
porcentajes que cada víticultor o enólo-
go quiera de cada clon, seg^ín las car•ac-
terísticas del vino que se busque, es de-
cir, una mezcla programada de clones.
Estas posibles prácticas abren grandes
posibilidades y objetivos importantes.

También se abrirá la posibilidad de
una mayor previsión de lo que se vaya
a hacer, pues observando como resul-
tan las mezclas y proporciones en una
parcela, se puede preveer mejor lo que
se quiere hacer en las nuevas.

Por último, se contará con mayor
conocimiento de los viiiedos que se tie-
nen.
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INCONVENIENTES

Sin embargo, un proceso de estas ca-
racterísticas no está completamente
exento de inconvenientes. Entre otros,
destacan la posible excesiva uniformi-
dad del viñedo y la erosión genética.

Puesto que se utilizarán un número
limitado de clones, se puede pensar que
los vinos resultantes podrían ser más
parecidos que en la actualidad. Por otro
lado, al disponer de mucha superficie del
mismo clon, cualquier accidente climato-
lól,rico (heladas, etc.) af'ectaría de forma
similar a la práctica totalidad de la ex-
plotación.

Se puede disminuir mucho la inciden-
cia en ambos aspectos utilizando varios

antes de que se arranquen del terreno.
Cuanta más grande sea la reserva de ma-
terial de cada variedad y más variedades
se incluyan, menos características parti-
culares y menos variabilidad se perderá.

En el caso de Castilla y León, el traba-
jo ha proporcionado la formación de un
banco de germoplasma de 9 variedades,
en el que cada variedad dispone del si-
guiente número de clones preselecciona-
dos: 30 de Albillo, (15 de cada variedad),
30 de Garnacha, 38 de Juan García, 30 de
Mencía, 37 de Prieto Picudo, 60 de Tinta
del País, 30 de Tinta de Toro y 45 de Ver-
dejo.
Este banco de germoplasma sirve de base
para futuras investigaciones sobre el
compor-tamiento agronómico, sanítario y

evitar la erosión en su totalidad, estas son
algunas de las actividades para paliar di-
cha erosión genética que se produce en
muchas zonas al arrancar parcelas de va-
riedades que ahora interesan poco al sec-
tor y que se sustituyen por otras, en me-
nor número, que son más demandadas
por el mercado.

Aspecto de la parcela de comparación de clones, un poco antes de la caída de la hoja

clones en la explotación, por lo que se
consigue que los posibles problemas no
afecten a la totalidad de la misma y
siempre, en el peor de los casos, haya
partes de la misma que sean menos afec-
tadas. Por otro lado, al incluir distintos
clones en distintas parcelas, 1as diferen-
cias de suelos, orientaciones, mesocli-
mas y técnicas de cultivo harán que los
resultados obtenidos en el vino sean di-
ferentes.

Por otro lado, es inevitable que en el
proceso de selección clonal se produzca
erosión genética. La única manera de pa-
liar este hecho es la utilización de bancos
de germoplasma y reservas de plantas
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enológico de las variedades, y que estará
puesto al servicio del sector vitivinícola
ante posibles necesidades de nuevo ma-
terial vegetal.

Además de los 300 clones preseleccio-
nados de las nueve variedades citadas, se
dispone de otros 240 clones potenciales
que no entraron en la fase de compara-
ción principal.

Se ha creado también una reserva de
34 variedades de importancia secunda-
r-ia, de extensión local, que se fueron reco-
giendo al hacer las prospecciones de las
variedades incluídas en la Selección Clo-
nal.

Aunque nunca serán suficientes para
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