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El presente trabajo trata, partiendo de la
identificación varietal, de caracterizar agronómica,
sanitaria y cualitativamente la variedad tinta Rufete
en la comarca montañosa de Sierra de Francia (sur
de Salamanca). Para ello se seleccionaron parcelas
de viñedo viejo, muchas de ellas en laderas con
fuerte pendiente, distribuidas por toda su zona de
cultivo, en cada una de las cuales se eligió un
número variable de cepas representativas de dicha
variedad, dependiendo del estado sanitario y del
aspecto vegetativo visual.

astilla y León, por su amplitud geográfica y orográfica, cuenta

b

II con diversas zonas vitivinícolas muy diferentes entre sí, con
unas características propias que las distinguen claramente de
otras. Algunas de esas comarcas vitivinícolas mantienen varie-

dades autóctonas y locales que se han adaptado durante siglos a sus
condiciones de suelo y clima y alcanzan así un interesante equilibrio
con el medio donde se desarrollan.

Entre las comarcas vitivinícolas con una orografía accidentada y un
clima específico se encuentra la Sierra de Francia, situada en el suro-
este de la provincia de Salamanca, en Castilla y León (España) (figura
1). La orografía montañosa de la zona presenta fuertes laderas y pro-
fundos valles, que dificulta los diversos cultivos. Sin embargo, desde
hace siglos el viñedo se ha cultivado aprovechando las difíciles condi-
ciones del medio y ha perdurado hasta la actualidad, con viñedos que
se asientan en las laderas de la sierra hacia los cauces de los ríos Ala-
gón y Francia. Los suelos donde se asientan mayoritariamente los vi-
ñedos pertenecen al Cámbrico, con un porcentaje menor sobre grani-
tos degradados y aún en menor escala sobre suelos del Silúrico. El cli-
ma en general es suave, con inviernos y veranos relativamente húme-
dos y sin variaciones fuertes de temperatura en primavera y otoño, y
aunque se producen heladas, éstas son la consecuencia lógica de la
altitud más que de las variantes climáticas (De Casanova, 1993).

La situación geográfica de esta comarca, además de ser una zona
orográficamente accidentada y de cultivo costoso, ha provocado que al-
gunas parcelas hayan permanecido relativamente aisladas, por lo que

se han conservado poblaciones de cepas que constituyen un material
vegetal de inmensa importancia científica y genética. En la Sierra de
Francia se cultiva de forma mayoritaria la variedad Rufete, en unas con-
diciones excepcionales, definidas por un relieve accidentado, con sue-
los graníticos degradados y pizarrosos (De Casanova, 1993). El cultivo
se realiza en laderas y a menudo en bancales, y fue más amplio que el
que existe actualmente, ya que hasta el s. XVIII los viñedos de la Sierra
de Francia abastecían de vino a muchas localidades de la mitad sur de
Salamanca (Huetz, 2001).

El origen de la variedad de vid Rufete, como el de muchas otras va-
riedades, no se conoce con exactitud. Es posible que tenga relación
con la situación geográfica de la Sierra de Francia, que se encuentra en
la ruta del denominado Camino Sur del Camino de Santiago, por la Vía
de la Plata. Ésta puede ser una de las razones de la llegada de varie-
dades a diferentes zonas de paso aprovechando las peregrinaciones,
tal y como citan Muñoz et al. (2006). La variedad tinta Rufete está re-
conocida oficialmente (Chomé et al. 2003), pero su cultivo sólo se ha
extendido de modo disperso y restringido a algunas zonas adyacentes
a la Sierra de Francia, quizá porque su distribución en la zona es poco
homogénea y se presenta mezclada con otras variedades en los viñe-
dos. Existe gran interés en la comarca por esta variedad, pero es difícil
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sacar todo el partido al potencial que parece tener debido a su disper-
sión geográfica y a no contar con un material adecuado, controlado y
conocido.

La evolución a lo largo de siglos de poblaciones de cepas de Rufe-
te en las distintas áreas geográficas de la Sierra de Francia es proba-
ble que haya originado un conjunto de pequeñas diferencias entre clo-
nes, debido a las condiciones climáticas, al tipo de suelo y a la selec-
ción práctica por parte de los viticultores (García et al. 2005). Por tan-
to, el material vegetal que existe actualmente es el resultante de la ac-
ción conjunta de los factores citados. Como consecuencia de dicha
evolución, se han producido poblaciones diferenciadas de clones de
Rufete, que deben ser tenidas en cuenta y constituyen la base para su
cultivo y para su posible entrada en un proceso de selección clonal que
permitirá su expansión, así como su conservación y pervivencia como
variedad. Como punto de partida del proceso de estudio y posible se-
lección resulta primordial conocer el estado sanitario de dicho material
respecto a virosis. Un proceso de selección clonal conlleva una parte
sanitaria y una parte de evaluación de características del material ve-
getal, además de la identidad varietal absoluta. La conservación de
esta variedad y su posible utilización a medio plazo requiere elegir in-
dividuos libres de virus para cualquier estudio y posterior multiplicación
basada en su conocimiento.

El objetivo de este trabajo es valorar las características fenotípicas
y evaluar las posibles diferencias en aspectos sanitarios, agronómicos
y cualitativos de un conjunto de posibles clones de la variedad Rufete,

de procedencias diversas dentro de una zona montañosa
donde las condiciones del medio han producido una inte-
resante variabilidad en las poblaciones de cepas, con el
fin de que algunos clones de Rufete entren a formar par-
te de un programa de selección clonal y sanitaria.

'llaterial y métodos

El proceso de selección comenzó en el año 2002 con
una amplia prospección en campo, localizando, eligiendo
y etiquetando cepas de Rufete con edad suficiente y con
aspecto general adecuado repartidas en doce parcelas
de los distintos municipios de la comarca de Sierra de
Francia. En esta primera fase es primordial la información
de viticultores y técnicos sobre las parcelas más anti-
guas y las posibles diferencias de nomenclatura de la va-
riedad entre unas localidades y otras, buscando siempre
una amplia dispersión geográfica y orográfica.

El estado sanitario frente a virosis se comprobó en la-
boratorio mediante test ELISA (método DAS) a lo largo de
tres años con madera de los sarmientos recogidos en la
época de reposo tras la caída de la hoja. Los virus testa-
dos fueron: entrenudo corto infeccioso (GFLV), enrollado,
para los serotipos 1, 3 y 6 (GLRaV 1, 3 y 6) y jaspeado
(GFkV). Una vez que se determinaron las cepas más inte-

resantes y libres de virus, se procedió a su descripción ampelográfica
así como a su análisis genético mediante la utilización de marcadores
moleculares (microsatélites, STMS) para su autentificación varietal.

La descripción ampelográfica se llevó a cabo durante el periodo
2002-2004, de manera rigurosa y completa, ya que se han utilizado 65
caracteres ampelográficos siguiendo los códigos de los caracteres de
las variedades y especies del género Vitis establecida por la 01V
(1984), aunque dos de los caracteres se han tomado según las indi-
caciones del Genres. La toma de datos fue realizada por tres ampeló-
grafos, muestreándose diez pámpanos distintos de cada cepa. Se ob-
tuvieron diez datos de cada descriptor, eligiéndose la moda de los mis-
mos para obtener el dato final. Las observaciones se tomaron bajo las

especificaciones que indica la 01V (1984) para cada órgano en la épo-
ca correspondiente.

El análisis genético se realizó sobre una cepa de cada parcela, con
un grupo de microsatélites que integran varios loci, y que han sido los
siguientes: VVS2, caracterizado por Thomas y Scott (1993), VVMD5 y
VVMD7, caracterizado por Bowers et al., (1996), VrZAG47, ssrVrZAG62
y ssrVrZAG79, caracterizados por SEFC et al., (1999). Se analizaron
dos extractos de ADN de cada individuo de cada una de las variedades.

La toma de datos agronómicos se ha llevado a cabo durante un pe-
riodo de tres años, evaluando diversos aspectos referentes al desa-
rrollo vegetativo, productivo y cualitativo sobre un total de 85 cepas, in-
cluyendo peso de madera de poda, rendimiento, grado alcohólico pro-
bable y acidez total.

Resultados y discusión

Análisis serológicos
Los resultados del análisis serológico indican que en el conjunto de

las parcelas estudiadas, el porcentaje de plantas que presenta alguno
de los virus testados se sitúa en torno al 35%, aunque este porcentaje
varía según las parcelas. Este porcentaje de cepas afectadas es supe-
rior al de las variedades autóctonas principales de Castilla y León, que
en conjunto presentaban baja incidencia de virus (Rubio et al. 1996,
1997, 1998).

El porcentaje de cepas afectadas por el virus del entrenudo corto
es bajo, similar al obtenido por Rubio eta/. (1996) en las variedades au-
tóctonas principales de Castilla y León, pero claramente más bajo que
el observado (12%) por Fresno (1992) en Castilla-La Mancha y García
(1991) en Castilla y León.

Los tres serotipos (1, 3, 6) del virus del enrollado se encuentran
presentes en las cepas de la variedad Rufete. Los serotipos 1 y 3 son
los más difundidos (Fortusini et al. 1997)y están presentes en muchas
zonas vitivinícolas españolas (Segura et al. 1993; Cabaleiro 1995; Ru-
bio et al. 1997), francesas (Greif et a!. 1997) y en general en bastantes
de los países vitivinícolas más importantes (Cabaleiro 1995), pero sin
embargo, el serotipo 6 del virus del enrollado ha sido detectado en es-
casas ocasiones en España. Los tres serotipos encontrados en cepas
de Rufete que afectan a esta variedad en la comarca de la Sierra de
Francia lo hacen en porcentajes moderadamente bajos (cuadro 1). En
comparación con otras zonas, el más difundido, el serotipo 3, también
afecta a Rufete, pero muy por debajo de los niveles de infección obser-
vados por Segura et al. (1993), que alcanzaba el 45% de cepas infec-
tadas en Galicia. Por otro lado, es interesante destacar la presencia del
serotipo 6 en esta variedad.

El virus que afecta a mayor número de cepas es el virus del jaspea-
do (GFkV), pero en un porcentaje moderado, mucho más bajo que los
porcentajes encontrados por Fresno et al. (1997) en una zona vitiviní-
cola geográficamente cercana como es Tierra de Barros (Extremadura).
El virus del jaspeado está presente en toda la cuenca del Mediterrá-
neo, como puso de manifiesto Martelli (1993), con una incidencia apro-
ximada de un 30% de las cepas muestreadas.

Los efectos de los virus en las cepas y su repercusión agronómica
y biológica se conoce bastante bien, como indican Salazar et al.

(2004a, 2004b). Sin embargo, en el ámbito vitivinícola en muchos ca-
sos no se considera un problema grave, ya que las repercusiones eco-
nómicas o agronómicas son difusas y difíciles de precisar y de atribuir
sólo a los virus.

En conjunto, las cepas de Rufete afectadas por algún tipo de virus
alcanzan un porcentaje medianamente apreciable, pero que permite
contar con un importante número de posibles clones libres de virus
para su estudio y para acometer posibles estrategias de selección y de
expansión de la variedad en la Sierra de Francia.
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P1 PMP	 P2 PMP

Cepa 6 0,45 Cepa 1 0,77

MEDIA PARCELA 0,45 Cepa 3 1,10

Cepa 4 0,77

Cepa 6 1,32

MEDIA PARCELA 0,99

Cuadro lib.

DOSSIER

Cuadro 1.
Resultados del análisis mediante test ELISA respecto a los virus de la
vid entrenudo corto infeccioso (GFLV), enrollado, serotipos 1, 3 y 6
(GLRaV 1, 3 y 6) y jaspeado (GFkV) de cepas de la variedad Rufete
en la Sierra de Francia, durante tres años.

Variedad N° muestras Muestras (+) GFLV	 Guimumav 3 GLRaV 6	 GFkV
n° %	 n° %
	

n° %	 n° %	 n° %	 n° %

Rufete
	

85
	

30 35,3	 3 3,53
	

4 4,71	 4 4,71	 6 7,06 I 13 15,3

Cuadro IIa.
Peso de la madera de poda (PMP), en kg/cepa: valores medios
de los clones de Rufete pertenecientes a las parcelas 1-5 en la
Sierra de Francia, durante tres años.

P3 PMP	 P4 PMP	 P5 PMP

Cepa 4 0,68 Cepa 3 0,39 Cepa 4 0,68

Cepa 6 0,70 Cepa 4 0,47 Cepa 5 1,11

Cepa 10 0,46 Cepa 5 0,55 Cepa 6 1,66

MEDIA PARCELE 0,61 Cepa 7 0,67 Cepa 7 1,39

Cepa 8 0,74 Cepa 9 0,63

MEDIA PARCELA 0,56 Cepa 10 0,63

Cepa 11 0,79

Cepa 12 0,95

MEDIA PARCELA 0,98

Peso madera de poda (PMP), en kg/cepa: valores medios de
los clones de Rufete pertenecientes a las parcelas 7-12 en la
Sierra de Francia, durante tres años.

P7 PMP	 P8 PMP	 139 PMP	 P10 PMP	 Pll PMP	 P12	 PMP

Cepa 2 1,33 Cepa 1 0,45 Cepa 1 1,48 Cepa 2 0,77 Cepa 1 0,54 Cepa 1	 0,89

Cepa 3 0,87 Cepa 3 1,05 Cepa 2 1,27 Cepa 3 0,83 Cepa 2 0,42 Cepa 5	 1,23

M PARCELA 1,10 &PARCELA 0,75 Cepa 3 1,03 Cepa 4 0,85 Cepa 3 0,56 &PARCELA 1,06

Cepa 4 0,98 Cepa 5 0,99 Cepa 4 0,61

Cepa 5 0,25 Cepa 6 0,71 Cepa 5 0,66

Cepa 6 0.15 Cepa 8 0,75 Cepa 6 0,65

Cepa 7 0,25 MPARCEUI 0,82 Cepa 7 0,72

Cepa 8 0,91 Cepa 8 1,11

M.PARCELA 0,79 Cepa 9 0,76

M.PARCELA 0,67

Identificación varietal
La identificación varietal, que se ha realizado a partir de la descrip-

ción ampelográfica con el estudio de los caracteres ampelográficos
(65), asícomo de la combinación del análisis con microsatelites, mues-
tra que todas las plantas corresponden a la variedad Rufete. Sin em-
bargo, tras la descripción ampelográfica se observan ligeras diferen-
cias entre algunos posibles clones (García et al. 2005), ya que las ce-
pas están dispersas en distintas parcelas, de manera que se muestra
la posible variabilidad dentro de la variedad. Las diferencias morfológi-
cas observadas entre clones son el resultado de la expresión de sus
características propias entre las que han prevalecido las derivadas de
la adaptación a las condiciones de suelo y altitud en las diversas par-
celas de la Sierra y han sido finalmente escogidas por los viticultores.
Según Ribéreau-Gayon y Peynaud (1982), una de las explicaciones de
la variabilidad intravarietal es el origen policlonal de las poblaciones de
cepas, aunque éstas mantengan en el viñedo una sorprendente homo-
geneidad fenotípica.

Peso de la madera de poda
La evaluación del desarrollo vegetativo se determina principalmen-

te a través del peso de la madera de poda, aunque también se suelen
emplear otros parámetros como el diámetro de los sarmientos o la re-
lación entre la producción y el crecimiento vegetativo (Baeza 1994).
Los valores del peso de madera de poda (kg/cepa) detallados en los
cuadros ha y Ilb muestran que la media de todas las parcelas ha sido
de 0.8 kg/cepa, destacando los clones P5 06 y P9C1 con un valor apro-
ximado de 1,5 kg/cepa, mientras que los clones de la misma parcela
P905, P9C6 y P9C7 han mostrado valores muy inferiores, de aproxi-
madamente 0,2 kg/cepa. Los valores medios de las parcelas han va-
riado desde un mínimo de 0,4 kg/cepa a un máximo de 1,1 kg/cepa.

Rendimiento
Los valores de rendimiento (kg/cepa) detallados en los cuadros

Illa y Illb muestran que la media de todas las parcelas ha sido de 4,7
kg/cepa, destacando los clones P902 (12,6 kg/cepa) y P903 con un
valor superior a 11 kg/cepa, mientras que el clon P1108 ha mostrado
el valor más bajo, de aproximadamente 0,7 kg/cepa. El rendimiento de
los clones estudiados es muy heterogéneo teniendo en cuenta que to-
dos los clones presentan el mismo sistema de conducción y el mismo
tipo de poda, lo que pone en evidencia la importancia de las condicio-
nes de clima y suelo de cada parcela para la expresión reproductiva de
esta variedad. Los valores medios de las parcelas han variado desde
un mínimo de 2,6 kg/cepa a un máximo de 7,6 kg/cepa.

Grado alcohólico probable
Los valores de grado alcohólico probable (%vol) detallados en los

Cuadro lila.
Rendimiento (Rdto), en kg/cepa: valores medios del
rendimiento de los clones de Rufete pertenecientes a las
parcelas 1-5 en la Sierra de Francia, durante tres años.

T'e Rdto	 P2 Rdto	 P3 Rdto	 P4 Rdto	 P5

Cepa 6 2,63 Cepa I 4,14 Cepa 4 4,69 Cepa 3 2,00 Cepa 4

MEDIA PARCELA 2,63 Cepa 3 4,37 Cepa 6 5,57 Cepa 4 3,84 Cepa 5

Cepa 4 1,43 Cepa 10 6,17 Cepa 5 5,51 Cepa 6

Cepa 6 4,75 MEDIA PARCELA 5,48 Cepa 7 3,47 Cepa 7

MEDIA PARCELA 3,67 Cepa 8 5,11 Cepa 9

MEMA PARCELA 3,98 Cepa 10

Cepa 11

Cepa 12

Cuadro	 MEDIA PARCELA

Rendimiento (Rdto), en kg/cepa: valores medios del
rendimiento de los clones de Rufete pertenecientes a las
parcelas 7-12 en la Sierra de Francia, durante tres años.

P7 Rdto	 P8 Rdto	 P9 Rdto	 P10 Rdto	 P11 Rdto

Cepa 2 9,36 Cepa 1 4,15 Cepa 1 9,60 Cepa 1 3,00 Cepa 1 1,89

Cepa 3 5,96 Cepa 3 6,47 Cepa 2 12,59 Cepa 2 3,95 Cepa 2 3,19

M PARCEU 7,66 M.PARCELA	 5,31 Cepa 3 11,04 Cepa 3 4,70 Cepa 3 3,57

Cepa 4 10,84 Cepa 4 4,06 Cepa 4 3,18

Cepa 5 2,28 Cepa 5 9,19 Cepa 5 3,73

Cepa 6 2,34 Cepa 6 5,19 Cepa 6 2,66

Cepa 7 1,41 Cepa 8 1,80 Cepa 7 1,47

Cepa 8 4,59 &PARCELA 4,56 Cepa 8 0,75

il • PAECELA 6,84 Cepa 9 3,20

M.PARCELA 2,63

Rdto

3.20

5,96

3,40

2,34

2,13

4,40

3,90

2,04

3,42

P12	 Rdto

Cepa 1 4,94

Cepa 5 5,67

&PARCELA 5,30

Continúa en pág. 501Ie
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P3

Cepa 4

Cepa 6

Cepa 10

%vol

12,76

12,49

11,76

MEDIA PARCELACuadro Vb.13,11MEDIA PARCELE

PI % vol P2 % vol

Cepa 6 14,87 Cepa 1 13,20

MEDIA PARCELA 14,87 Cepa 3 11,58

Cepa 4 12,76

Cepa 6 11,69

MEDIA PARCHA 12,31

Cuadro IVb.

% vol PI AcTot	 P2 AcTot	 P3 AcTot	 P41 	 AcTot	 P5

13,43 Cepa 6 4,60	 Cepa 1 8,10	 Cepa 4 4,40	 Cepa 3	 4,53 Cepa 4

12,94 MEDIA PARCELA 4,60 Cepa 3 5,58 Cepa 6 4.65 Cepa 4	 5,33 Cepa 5

13,59 Cepa 4 6,78 Cepa 10 4,17 Cepa 5	 5,43 Cepa 6

13,13 Cepa 6 6,54 MEDIA PARCELE 4,41 Cepa 7	 5,06 Cepa 7

12,47 MEDIA PARCELE 6,75 Cepa 8	 5,39 Cepa 9

13,34 MEDIA PARCELA 5,15 Cepa 10

12,96 Cepa 11

13,00 Cepa 12

AcTot

5,26

4,73

4,51

3,55

4,15

4,83

4,30

4,10

4,43

Cepa 8 12,65

MEMA PARCE,Al2,97

MEMA PARCELA 12,34

P4

Cepa 3

Cepa 4

Cepa 5

Cepa 7

% vol

14,23

13 75

12.83

11,40

P5

Cepa 4

Cepa 5

Cepa 6

Cepa 7

Cepa 9

Cepa 10

Cepa 11

Cepa 12
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cuadros IVa y IVb mues-
tran que la media de to-
das las parcelas ha sido
de 12,2%vol, destacando
el clon P1C6 con un valor
aproximado de 14,9%vol,
mientras que los clones
P7C3 y P8C3 han mostra-
do los valores más bajos,
por debajo de 10%vol.
Los valores medios de
las parcelas han variado
desde un mínimo de
10%vol a un máximo de
14,9 %vol.

Acidez total
Los valores de acidez

total (g/I de ácido tartári-
co) detallados en los cua-
dros Va y Vb muestran
que la media de todas las
parcelas ha sido de 5 g/I
de ácido tartárico, desta-
cando el clon P2C1 con un valor aproximado de 8,1 g/l de ácido tar-
tárico, mientras que los clones P5C7, P1101 y P1108 han mostrado
los valores más bajos, de aproximadamente 3,5 g/I de ácido tartári-
co. Los valores medios de las parcelas han variado desde un mínimo

Cuadro IVa.
Grado alcohólico probable (% vol): valores medios de los
clones de Rufete pertenecientes a las parcelas 1-5 en la
Sierra de Francia, durante tres años.

Haz de hoja adulta de Rufete.

de 3,8 g/I de ácido tartárico a un máximo de 6,8 g/I
de ácido tartárico.

Conclusiones

Existe una clara variabilidad fenotípica intrava-
rietal en los clones estudiados de Rufete, tanto en el
comportamiento reproductivo como en el cualitati-
vo. Esta variabilidad deberá ponerse de manifiesto
en su comparación en las mismas condiciones de

e cultivo, si es reflejo de la que existe dentro de la va-
riedad en las distintas parcelas de cultivo origina-
rias en la comarca vitivinícola de la Sierra de Fran-
cia, donde la climatología, las especiales condicio-
nes del suelo en terrazas, propio de la viticultura de
montaña, y la acción cultural del hombre han contri-
buido a mantener una variabilidad apreciable en la
variedad Rufete.

Por tanto, resultará muy interesante aprovechar la
variabilidad inicial mostrada por los cincuenta clones
preseleccionados de Rufete para utilizar aquel clon o

clones que por sus características se adapten mejor, y consigan un
adecuado equilibrio vegetativo y productivo, a las condiciones de suelo
y clima de las parcelas donde vayan a establecerse las nuevas planta-
ciones de viñedo.

Cuadro Va.
Acidez total (AcTot), en g/I de ácido tartárico: valores medios
de los clones de Rufete pertenecientes a las parcelas 1-5
en la Sierra de Francia, durante tres años.

•azo was
ama	 Ronlazzon	 zumo
ISIEL.-M111

Grado alcohólico probable (/0 vol): valores
medios de los clones de Rufete pertenecientes
a las parcelas 7-12 en la Sierra de Francia, durante tres años.

Acidez total (AcTot), en g/I de ácido tartárico:
valores medios de los clones de Rufete pertenecientes a las
parcelas -12 en la Sierra de Francia, durante tres años.

P7	 % vol	 P8 % vol	 P9 % vol	 P10 % vol	 P11	 % vol	 P12	 % vol P7 AcTot	 P8 AcTot	 P9 AcTot	 P10 AcTot	 PI I AcTot	 P12	 AcTot

Cepa 2 11,20 Cepa 1 10,54 Cepa I 11,53 Cepa 1 10,80	 Cepa 1	 11,15 Cepa 112,09 Cepa 2 5,76 Cepa 1 4,50 Cepa 1 5,33 Cepa 1 4,13	 Cepa 1 3,47 Cepa 1	 6,71

Cepa 3	 9,65 Cepa 3 9,62 Cepa 2 11,51 Cepa 2 11,58	 Cepa 2	 11,51 Cepa 5 12,83 Cepa 3 5,47 Cepa 3 5,73 Cepa 2 5,23 Cepa 2 3.87	 Cepa 2 3,87 Cepa 5	 6.91

M.PARCELA10,43 M.PARCELA 10,08 Cepa 3 11,40 Cepa 3 12,00 Cepa 3	 11,15 M.PARCE-412,46 M pARcELA 5,62 M.PARCELA	 5,12 Cepa 3 5,69 Cepa 3 4,30 Cepa 3 4,02 M.PARCELA 6,81

Cepa 4 11,51 Cepa 4 12,35 Cepa 4	 12,33 Cepa 4 5,50 Cepa 4 4,45 Cepa 4 4,10

Cepa 5 12,42 Cepa 5 11,71 Cepa 5	 11,62 Cepa 5 4,63 Cepa 5 4,20 Cepa 5 3,62

Cepa 6 12,11 Cepa 6 11,18 Cepa 6	 12,96 Cepa 6 5,03 Cepa 6 4,35 Cepa 6 4,05

Cepa 7 12,29 Cepa 8 10,39 Cepa 7	 13,11 Cepa 7 5,25 Cepa 8 3,67 Cepa 7 4,53

Cepa 8 12,27 M.PARCELA 11,43 Cepa 8	 12,00 Cepa 8 4,95 ki • PARCE1A 4,14 Cepa 8 3,22

M.PARCELA 11,58 Cepa 9	 11,40 M.PARCELA 5,20 Cepa 9 3,57

M.PARCELA11,91 M.PARCELA 3,83
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