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¿Qué
 

es un banco de germoplasma?
Colección de recursos fitogenéticos que se conservan en condiciones de propagación 
indefinida.



 
Recursos fitogenéticos: diversidad genética 

correspondiente al mundo vegetal

 Incluyen: 

 Variedades tradicionales.

 Variedades comerciales.

 Materiales de mejora.

 Parientes silvestres de las plantas cultivadas.

 Especies silvestres de uso directo.

 Especies silvestres de uso potencial.

Moderador
Notas de la presentación
Si consideramos que la agrodiversidad está formada por todos los recursos biológicos apra la agricultura y la alimentación, que han sido seleccinados por la humanidad durante miles de años, dentro de este gran conjunto, los recursos fitogenéticos comprenden exclusivamente la diversidad gene´tica correspondiente al mundo vegetal. Estos recursos incluyen las
Variedades tradicionales que son variedades o cultivares primitivos que han evolucionado a lo largo de los años y en los que han influido de forma decisiva las migraciones y la selección tanto natural como artificial. Existe una gran diversidad entre y dentro de estas variedades, que estando adaptadas a sobrevivir en condiciones desvaforables, tienen producciones bajas pero constantes propias de las agriculturas de subsistencia.
Variedades comerciales: son las variedades o cultivares normalizados y comercializados que, en general, han sido obtenidas por mejoradores genéticos profesionales. La mayoría de ellos se caracteriza por una gran productividad cuando son sometidos a sistemas de cultivos intensivos que requieren fuertes inversiones (con fertilizantes, riegos, plaguicidas, etc.) y por una uniformidad que les confiere una gran vulnerabilidad genética y falta de homeostasis (Autorregulación de la constancia de las propiedades de otros sistemas influidos por agentes exteriores).
Materiales de mejora: es el material (F1, F2, productos de recruzamiento, etc.) obtenido por el mejorador como subproducto de su programa. Estas líneas suelen tener base genética estrecha pro ser originadas en general, a partir de un pequeño número de variedades o poblaciones.
Especies silvestres de uso directo: se trata de especies silvestres que el hombre utiliza pero no siembra ni cultiva. La erosión genética en esta categoría no se produce al azar sino discriminadamente contra el material más valosio. En efecto en las poblaciones naturales de estas especies el hombre selecciona y consume las plantas que poseen los caracteres más codiciados. En muchas ocasiones este consumo lleva consigo la destrucción de las semillas o de las plantas antes de la producción de aquellas, desencadenando una selección negativa que acaba por eliminar en pocas generaciones dichos caracteres.  Un caso típico de esta categoría son las numerosas especies silvestres de Durio spp. Que crecen en Malasia e Indonesia y alcanzan 20 metros de altura; los nativos derriban los árbole smás productivos para coger sus frutos. También en el caso de las especies arbóreas madereras, los individuos de mjor porte y calidad son los primeros en ser eliminados. Otro ejemplo viene presentado por als especies forrajeras de reproducción sexual, esistentes en pastos naturale sometidos a explotación intensiva; el ganado elimina antes de laproducción de semillas los ejemplares más apetitosos. Ene stos tres ejemplos se produce una drástica selección en contra de las plantas portadoras de los caracteres más deseables.
Parientes silvestres de las plantas cultivadas: son especies silvestres o asilvestradas afines a las especies cultivadas, que poseen caracteres hereditarios beneficiosos que pueden ser utilizados por sus parientes cultivados.
En las especies de reproducción por semilla los caracteres deseados pueden ser transferidos a los cultivos mediatne cruzamientos sexuales. Cuando la afinidad entre la especie silvestre y la cultivada no es suficiente para permitirnos dichos cruzamientos, se puede recurrir a cruzamientos somáticos y a técnicas de cirugía genética. Un ejemplo sobresaliente es el género Lycopersicon que está integrado por las especies silvestres afines al tomate. Estas especies que en general cruzan bien con el tomate cultivado han sido ya utilizadas con éxito como donantes de genes de resistencia a hongos, virus, nemátodos, insectos, de mejora de calidad y de adaptación a ambientes adversos (en la publicacición pone exactamente las especies).
En las especies de reproducción vegetativa los parentes silvestres de las plantas cultivadas, en general más rústicos que éstas, peuden a veces ser injertado sy utilizados como patrones. Este sistema permite extender el cutlvio a áreas marginales con condiciones edafoclimáticas adversas que no serían toleradas por la especie cultivada. Este es el caso de la Vitis labrusca y otras vides silvestres americanas que se utilizaron como patrones de la vid cultivada (Vitis vinifera) para combatir la Philoxera vastatrix.
Especies silvestres de uso pontencial: son especies que hoy no se utilizan pero que sus características o composición hacen probable su utilización en el futuro. Entran en esta categoría muchas especies silvestres que tras ser analizadas en laboratorios farmacéuticos han mostrado un contenido en ciertas sustancias medicinales, superior al de las especie sutilizadas tradicionalmetne para la obtención de estos productos.




¿Qué
 

es un banco de germoplasma?
Colección de recursos fitogenéticos que se conservan en condiciones de propagación 
indefinida.



 
Condiciones de propagación indefinida: 

aplicación de sistemas adecuados de 
conservación. 



 
La conservación de los recursos fitogenéticos 

dependen del tipo de germoplasma y los 
objetivos de la conservación.



 
Cuando es posible, la conservación de los 

recursos fitogenéticos en bancos de semillas

 es la más utilizada.

Moderador
Notas de la presentación







 
Los bancos de germoplasma mantienen las 

semillas siguiendo la Ley de Harrington 
(hipótesis, 1972).

 Bajar la humedad interna



 
Disminuir la temperatura de 

almacenamiento

“

 
La vida de las semillas se duplica

 
por cada 

1%

 
de disminución de su humedad

 
interior y 

por cada 5ºC

 
de disminución de su 

temperatura

 
de almacenamiento”

¿Qué
 

es un banco de germoplasma?



Cierre hermético

Gel de sílice

Semillas

Bioversity
 

International –
 

Organización de 
las Naciones Unidas para la Agricultura y 
la Alimentación (FAO) 

 Humedad: 3 –
 

7%
 Temperatura: -18ºC
 Forma hermética

GARBANZO

LECHUGA

CEBOLLA

¿Qué
 

es un banco de germoplasma?



¿Objetivo?

Salvaguardar la biodiversidad para dar solución al problema de la erosión genética 
(pérdida de diversidad).


 

El hombre ha utilizado a lo largo de los siglos cerca de 10.000 especies 
vegetales en la agricultura y la alimentación.

 Actualmente: 150 especies

 

cultivadas. 

12 especies: >70% alimentación humana. 

4 especies (arroz, maíz, trigo y patata): 50%

Fuente: FAO (Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación).



 

Últimos 100 años: pérdida del 75%

 

de la diversidad

 

genética generada

 

 
durante 10.000 años de agricultura. 

Moderador
Notas de la presentación
El principal problema de los recursos fitogenéticos es la erosión genética que está sufriendo principalmente en los últimos años.
Si tenemos en cuenta que el hombre ha utilizado a lo largo de los siglos cerca de 10.000 especies vegetales en la agricultura y la alimentación, en la actualidad la mayor parte de la humanidad se alimenta con 150 especies cultivadas. Hoy tan sólo doce especies proporcionan más del 70% de la alimentación humana, y en concreto cuatro de ellas: arroz, maíz, trigo y patata proporcionan el 50% de la alimentación mundial. Este hecho ha ocasionado que en los 100 últimos años la humanidad haya perdido las tres cuartas partes de la diversidad genética de las plantas cultivadas generada a lo largo de 10.000 años de agricultura. 4 generaciones han bastado para destruir el trabajo de 400.






 

Causas de erosión genética mencionadas en los informes de los países 
para la Conferencia de la FAO en Leipzig (1996).

¿Cuáles son las causas de la erosión genética?

Moderador
Notas de la presentación
Según fuentes de la FAO, la principal causa de esta erosión genética es la sustitución de las variedades locales, debido a que, un elevado número de variedades heterogéneas de plantas cultivadas a lo largo de generaciones, han sido sustituidas por un reducido número de variedades comerciales modernas y muy uniformes, lo que ha producido una enorme pérdida de diversidad genética dentro de las llamadas princiaples especies alimentarias.




¿Cuáles son las consecuencias de la erosión genética?



 
Inestabilidad

 
de los sistemas agrícolas: 

 
riesgo pérdida de cosechas 

por aparición de plagas, enfermedades o cambios ambientales.

Irlanda
 

(1840-1850): mueren dos millones 
de personas de hambre por un ataque 
de tizón (Phytophtora infestans) en 
patata.
Causa: estrecha base genética de los 
tubérculos sembrados.
Solución: introducción de genes de 
resistencia al tizón en las variedades 
comerciales que fueron localizados en 
cultivares primitivos y poblaciones 
silvestres de los centros de diversidad 
en el área andina (América Latina).

Moderador
Notas de la presentación
La principal consecuencia de la erosión genética es la inestabilidad de los sistemas agrícolas, de modo que se produce un aumento del riesgo de pérdida de cosechas por aparición de plagas, enfermedades y cambios ambientales. De esta manera, los desastres agrícolas originados por la uniformidad de los cultivos se han multiplicado en las últimas décadas. Un clásico ejemplo sucedió en el cultivo de la patata en Irlanda a mediados del s. XIX, los cultivos de patata de Irlanda, formados por plantas muy similares entre sí, fueron arrasados por el ataque de un hongo, produciéndose una terrible hambruna con cientos de miles de muertos y desplazados. En otros tipos de patatas se encontraron genes de resistencia a la enfermedad. 
Para tener capacidad de respuesta ante estos desastres agrícolas, resulta imprescindible la conservación de los recursos fitogenéticos





 1.750 bancos

 
de germoplasma.

 7,4 millones

 
de muestras

Distribución

 

geográfica

 

de los 130 Bancos

 

de Germoplasma que

 

mantienen

 más

 

de 10.000 entradas
Bancos

 

nacionales

 

y regionales

Centros

 

del CGIAR

SGSV

¿Cuál es la situación actual de los Recursos Fitogenéticos?

Moderador
Notas de la presentación
Respecto a los RFG conservados ex situ decir que actualmente existen más de 1.750 bancos de germoplasma en todo el mundo, que mantienen ex situ alrededor de 7.4 millones de entradas (FAO, 2009). Varios estudios sugieren que entre el 25% y el 30% de estas existencias (entre 1.9 y 2.2 millones de entradas) son únicas y distintas, siendo el resto duplicados mantenidos en el mismo banco o, más frecuentemente, en colecciones diferentes. 
De los 1750 bancos, 130 mantienen más de 10.000 entradas. En el mapa se puede ver la distribución geográfica de estos 130 bancos. Los bancos están distribuidos por todos los continenetes, si bien en África existen relativamente pocos en comparación con el resto. En azul se muestran los bancos nacionales y regionales, en color crema los centros del CGIAR, que es el Grupo Consultivo sobre Investigaciones Agrícolas Internacionales y en verde se señala la Bóbeda Global de Semillas de Svalbard.

SGSV: Svalbard Global Seed Vault Bóveda global de semillas de Svalbard
CGIAR: Grupo Consultivo para la Investigación Agrícola Internacional




Bóveda Global de Semillas (2008) “Arca de Noé del siglo XXI”



 
Almacén

 
de duplicados

 (>1.400 bancos

 
de semillas, 

3 millones

 
de muestras)



 
Archipiélago

 
noruego

 
de Svalbard (estabilidad

 sísmica

 
y facilidad

 
de conservación).

OBJETIVO: SALVAGUARDAR 
LA BIODIVERSIDAD DEL 
PLANETA

¿Cuál es la situación actual de los Recursos Fitogenéticos?

Moderador
Notas de la presentación
Esta bóveda global de semillas está ubicada en el archipiélago noruego de Svalbard, al norte de Noruega, a unos 1.000 kilómetros del Polo Norte.  El lugar se ha escogido por su estabilidad sísmica y porque, al estar excavado en el suelo permanentemente helado del territorio ártico (el permafrost), facilita la conservación.
La Bóveda ha sido diseñada para almacenar duplicados de variedades de semillas procedentes de más de 1.400 bancos de semillas de todo el mundo, muchos de ellos en países en desarrollo, hasta llegar a conservar un total de 3 millones de muestras cuando se encuentre a pleno rendimiento.
El objetivo es conservar una copia de seguridad de las semillas de todo el planeta, de forma que frente a cualquier catástrofe, de origen natural o humano, la biodiversidad de los cutlivos esté a salvo. De esta forma, las muestras, conservadas en "cajas negras", sólo se pondrán en circulación en caso de que todas las fuentes de semillas hayan sido destruidas o agotadas.




EL BANCO DE GERMOPLASMA DE 
ESPECIES HORTÍCOLAS DEL CITA



Objetivos del Banco de Germoplasma.



 

Prospección, recogida y 
conservación de los 
recursos

 

fitogenéticos



 

Regeneración de los 
recursos fitogenéticos 
conservados



 

Caracterización primaria

 de las

 

colecciones



 

Mantenimiento de 
duplicados, acompañados

 de sus

 

correspondientes

 datos

 

de pasaporte

 

y 
caracterización



 

Atención de peticiones a 
los usuarios

 

interesados



 

Colaboración en 
programas de recursos

 fitogenéticos



Recolección



 
Prospecciones y recolecciones de material vegetal por 

toda la geografía de España



 
Los horticultores proporcionan 

semillas de especies que llevan 
cultivando tradicionalmente en 
cantidad suficiente para su 
multiplicación

 Recursos fitogenéticos autóctonos en peligro de extinción

Moderador
Notas de la presentación
Germoplasma autóctono: A los efectos de este Plan de Actuación se entiende por recursos fitogenéticos autóctonos aquellos de carácter agrícola cuyo centro de origen o dispersión está en España y también los de aquellas plantas que por su prolongado cultivo durante generaciones han originado una variabilidad genética en las condiciones agroclimáticas de nuestro país. 



Recogida de germoplasma: datos de pasaporte

Descriptores de pasaporte para cultivos 
múltiples (FAO y IPGRI, 2001)

Moderador
Notas de la presentación
Datos de pasaporte: Son los que identifican botánicamente la entrada y contienen la información aportada por los recolectores. Siempre que sea posible deberán incluir las coordenadas del punto de recolección: longi-tud, latitud y altitud 



Multiplicación

La multiplicación de una entrada se realizará

 
cuando: 

- Pendiente de reproducción y caracterización 

- Viabilidad de las semillas ≤

 
85% 

- Nº

 
semillas insuficiente.

Moderador
Notas de la presentación
La multiplicación de una entrada se realizará cuando haya sido colectada, para su reproducción y caracterización primaria, la viabilidad de las semillas sea igual o inferior al 85% o cuando el número de semillas conservadas sea insuficiente.
En esta actividad se pretenden multiplicar aproximadamente 100 entradas al año, considerando en cada caso el comportamietno reproductivo y los mecanismos de control de la polinización.





Comportamiento

 
reproductivo

 
y 

mecanismos

 
de control de la polinización

 para

 
la regeneración.

Multiplicación



1. Jaulas

 
de aislamiento

 
y polinizadores

 Especies alógamas o parcialmente alógamas

Multiplicación



1. Jaulas

 
de aislamiento

 
y polinizadores

 Especies alógamas o parcialmente alógamas

Multiplicación



1. Jaulas

 
de aislamiento

 
y polinizadores

 Especies alógamas o parcialmente alógamas

Multiplicación



2. Embolsado

 
de las

 
plantas.

 Especies alógamas o parcialmente alógamas

Multiplicación



 Especies alógamas o parcialmente alógamas
3. Parcelas

 
aisladas

 
espacialmente

Multiplicación



 Especies autógamas

Multiplicación



 Especies autógamas

Multiplicación



 Especies autógamas

Multiplicación



 Recolección de la semilla

Multiplicación



 Recolección de la semilla

Multiplicación



Acondicionamiento de las semillas: cribado



Flujo de aire

Regulación 
del flujo

Depósito 2
Depósito 1

Regulación 
del tiempo

Acondicionamiento de las semillas: columna densimétrica



 Las semillas se conservan con bajos niveles de HR (≈
 

4%) y Tª
 

(–18ºC)

Gel de sílice

Semillas

Cierre hermético

Conservación



 Las semillas se conservan con bajos niveles de HR (≈
 

4%) y Tª
 

(–18ºC)

Conservación



 Evaluación del estado de la colección: pruebas de germinación

ESPECIE AÑO 
CONSERVACIÓN 

AÑO 
EVALUACIÓN 

N % 
GERMINACIÓN 

MELÓN 1981 2010 13 89.2±6.4 
PIMIENTO 1981 2010 4 92.0±5.8 
TOMATE 1981 2010 40 96.7±3.2 

Cebolla 

(Allium cepa L.) 

Pimiento 

(Capsicum annuum L.) 

Melón 

(Cucumis melo L.) 

Lechuga 

(Lactuca sativa L.) 

Tomate 

(Solanum lycopersicum L.)

     

     

     

   

Conservación

Moderador
Notas de la presentación
Una vez conservadas las muestras en las cámaras, se realizarán controles para asegurar su conservación en estado óptimo, para ello se realizarán estudios de viabilidad de las muestras más antiguas, realizando pruebas de germinación, se controlará que el gel de sílice de los frascos de semillas permanezca deshidratado asegurando además su hermeticidad y se realizará el mantenimiento de las cámaras para asegurar la baja temperatura.

Por ello, antes de la introducción en las cámaras a -18ºC, las muestras se someterán a procesos de limpieza, pruebas de germinación y desecación





 Evaluación del estado de la colección: gel de sílice

Conservación



La documentación de la biodiversidad genética resulta indispensable para 
que agricultores, mejoradores e investigadores puedan hacer un uso 
racional y eficiente de los recursos fitogenéticos que se mantienen en los 
Bancos de Germoplasma

Caracterización

Moderador
Notas de la presentación
Aprovechando la presencia de las plantas en el campo, también se procede a tomar una serie de datos de caracterización, que son muy importantes ya que la documentación…

De hecho, una de las principales causas de la infratulización de estos recursos es la falta de información asociada a los mismos. 

Si bien hace unos años, la prioridad de los bancos era recolectar los RFG para evitar su pérdida, actualmente, uno de los objetivos prioritarios consiste en caracterizar lo que se está conservardo para poder darle utilidad.



Caracterización

 Caracterización primaria

 Descriptores

Moderador
Notas de la presentación
La caracterización que se realiza en el banco es una caracterización primaria, ya que generalmente lo que se hace es aprovechar la presencia de las plantas en campo para la multiplicación para realizar también una caracterización. La caracterización primaria es el registro de aquellos caracteres altamente heredables, fácilmente detectados a simple vista y que se expresan en todos los ambientes, que debe realizarse con ayuda de los descriptores primarios existentes. De no existir éstos, deberá elaborarse una lista mínima de descriptores seleccionados por corresponder a caracteres altamente heredables. 

Se procederá a la caracterización primaria de las colecciones, al objeto de que los materiales cosnervados en el banco de germoplasma estén identificados.
En general, los descriptores a utilizar estarán basados en los publicados por la UPOV (UNIÓN PARA LA PROTECCIÓN DE LAS OBTENCIONES VEGETALES) y por Bioversity International, muchos de ellos ya han sido desarrollados por el BGHZ y se revisarán y actualizarán en función de los mínimos descriptores consenso que los grupos de trabajo específicos de cada especie o grupo de especies vayan publicando. Además, se desarrollarán nuevos descriptores para aquellas especies de las que no se obtenían datos de caracterización por ser menos comunes, adaptando descriptores ya publicados para la misma especie o de especies afines.



http://www.google.es/imgres?imgurl=http://www.anpros.cl/fotos/logo_upov.gif&imgrefurl=http://www.anpros.cl/com_prop.cfm&usg=__szGSAgLtLsakNgp0PARuNxezbA4=&h=77&w=143&sz=5&hl=es&start=1&um=1&itbs=1&tbnid=OgBeN15m0sTplM:&tbnh=51&tbnw=94&prev=/images%3Fq%3Dupov%26um%3D1%26hl%3Des%26rls%3Dcom.microsoft:es:IE-ContextMenu%26rlz%3D1I7HPND_es%26tbs%3Disch:1






 Tomate



 Pimiento




 

Todas las actividades de un centro de RFG, desde la recolección
 

hasta el 
intercambio

 
de germoplasma, incluyendo los datos de pasaporte, caracterización

 y evaluación, generan un volumen de información muy importante que es necesario 
registrar, estructurar

 
y analizar

 
de forma adecuada

Informatización y documentación

 Bases de datos en formato Access:
 Datos de pasaporte

 
y datos de gestión

 
de la colección

 Datos de caracterización
 

primaria y/o secundaria

 Archivo fotográfico

Moderador
Notas de la presentación
Se continuarán las labores de informatización de los datos relativos al origen y características de las muestras y a su gestión, esto es, relativos al mantenimiento de las colecciones y su distribución entre usuarios. 
 La documentación de las colecciones se realiza en un sistema estandarizado y homogeneizado, que permite el intercambio eficiente de información entre diferentes centros.
 Se creará un programa informático que facilite el acceso y manejo de los datos.





 

Recientemente el Banco está desarrollando una aplicación informática con el fin 
de poner a disposición de los posibles usuarios la información de los recursos 
fitogenéticos que se mantienen en el banco.

Informatización y documentación



Existencias del Banco de Germoplasma de Zaragoza

 Dentro de cada colección hay tres grupos:

 Pendientes de multiplicar

 Duplicados de seguridad

 Multiplicadas y/o caracterizadas

 Total: 17.002 entradas

 42 familias

 133 géneros

 337 especies

 Especies hortícolas

 Especies infrautilizadas

 Colecciones principales:

 Especies aromáticas y medicinales



 Número total 
de entradas 

Duplicados 
de seguridad 

Pendientes 
de multiplicar

Multiplicadas y 
evaluadas 

Multiplicadas y 
no evaluadas Disponibles 

Tomate 
(Solanum lycopersicum) 3.265 1856 394 922 93 480 

Especies hortícolas



 Número total 
de entradas 

Duplicados 
de seguridad 

Pendientes 
de multiplicar

Multiplicadas y 
evaluadas 

Multiplicadas y 
no evaluadas Disponibles 

Tomate 
(Solanum lycopersicum) 3.265 1856 394 922 93 480 
Pimiento 
(Capsicum annuum) 1.868 675 541 600 52 115 
C bi á

Especies hortícolas



 Número total 
de entradas 

Duplicados 
de seguridad 

Pendientes 
de multiplicar

Multiplicadas y 
evaluadas 

Multiplicadas y 
no evaluadas Disponibles 

Tomate 
(Solanum lycopersicum) 3.265 1856 394 922 93 480 
Pimiento 
(Capsicum annuum) 1.868 675 541 600 52 115 
Cucurbitáceas  
(Cucumis melo, C. sativus, 
Citrullus lanatus, Cucurbita 
maxima, C. pepo)

3.822 1.866 1.414 196 346 180 

Especies hortícolas



 Número total 
de entradas 

Duplicados 
de seguridad 

Pendientes 
de multiplicar

Multiplicadas y 
evaluadas 

Multiplicadas y 
no evaluadas Disponibles 

Tomate 
(Solanum lycopersicum) 3.265 1856 394 922 93 480 
Pimiento 
(Capsicum annuum) 1.868 675 541 600 52 115 
Cucurbitáceas  
(Cucumis melo, C. sativus, 
Citrullus lanatus, Cucurbita 
maxima, C. pepo) 

3.822 1.866 1.414 196 346 180 

Lechuga 
(Lactuca sativa) 929 191 37 122 579 311 
Judía 
(Phaseolus vulgaris) 889 94 612 130 53 119 
Brásicas 
(Brassica oleracea, B. rapa) 746 182 486 0 78 17 
Cebolla 
(Allium cepa) 615 105 302 180 28 126 
Otras 3.336 869 1.533 148 786 --- 
TOTAL 15.470 5.838 5.319 2.298 2.015 --- 
 

Especies hortícolas



Se incluyen
 

en este
 

grupo
 

las
 

especies
 

hortícolas de menor
 

importancia, que
 tienen

 
un valor

 
inferior al de los cultivos

 
de primera

 
necesidad

 
y al de los 

productos
 

agrícolas
 

básicos
 

en lo referente
 

a producción
 

y a valor
 

mercantil. 
Así

 
como

 
las

 
especies

 
silvestres

 
comestibles.

Familia Principales especies Nº 
Boragináceas Borago officinalis 60
Cariofiláceas Silene vulgaris 27
Compuestas Cynara cardunculus, Scorzonera hispanica, Cichorium intybus 188
Crucíferas Brassica rapa, Rhaphanus sativus, Eruca vesicaria 242
Cucurbitáceas Lagenaria siceraria, Luffa cilidrica, Cucumis melo subsp. fexuosus 117
Leguminosas Lathyrus sativus, Phaseolus coccineus, Vigna unguiculata 72
Poligonáceas Rheum rhaponticum, Rumex acetosa 23
Quenopodiáceas Atriplex hortensis, Beta vulgaris, Spinacia oleracea 105
Solanáceas Cyphomandra betacea, Solanum dulcamara, S. nigrum 64
Umbelíferas Petroselinum crispum, Coriandrum sativum, Anthriscus cerefolium 369
Otras  126
Total   1.393
 
Umbelíferas (369): perejil, cilantro y perifollo.

Crucíferas (242): nabo, rábano y rúcula.

Compuestas (188): cardo, escorzonera y achicoria.

Especies infrautilizadas

Moderador
Notas de la presentación
Por número destacan las familias de las umbelíferas con 369 entradas, que incluye al perejil, el cilantro y el perifollo. La familia de las crucíferas con 242 entradas, donde descata el nabo, el rábano y la rúcula y lascompuestas, donde destaca el cardo, la escorzonera y la achicoria.



Por
 

especies, destacan
 

las
 

colecciones
 

de perejil, borraja, cardo, rábano
 

y nabo.

Crepis vesicaria

Beta vulgaris

Rhaph. sativus

Ph. coccineusCynara cardunculusEruca vesicaria

Borago officinalisPetroselinum crispum

Especies infrautilizadas



Se incluyen
 

en este
 

grupo
 

todas
 

aquellas
 

especies
 

que
 

tienen
 

o han
 

tenido
 utilidad

 
como

 
medicinales, aromáticas

 
o condimentarias.

Familia Principales especies Nº 
Apiaceae Foenicum vulgare, Pimpinella anisum 23 
Asteraceae Santonina chamaecyparissus, Artemisia absinthium, Calendula officinalis 30 
Hypericaceae Hypericum perforatum 19 
Lamiaceae Hyssopus officinalis, Lavandula latifolia, Melissa officinalis, Ocimun 

basilicum, Origanum vulgare, Rosmarinus officinalis, Salvia 
lavandulifolia, S. officinalis, S. sclarea, Satureja montana, Thymus 
vulgaris, T. zygis. 

202 

Otras  42 
Total   316 
 

Satureja montana Melissa officinalis Ocimun basilicum

Especies aromáticas y medicinales

Moderador
Notas de la presentación
Destacan en este grupo la familia de las Lamiáceas que incluye a la Lavanda, la melisa, la albahaca, el orégano, el romero, la salvia, la ajedrea y el tomillo entre otros. En las imágenes podemos ver plantas de ajedrea, que en el bajo aragón se utilizan para aliñar las olivas, la melisa, que se utiliza para hacer infusiones relajantes, y albahaca, que tiene un doble uso como ornamental y como condimento. 



El Centro de Recursos Fitogenéticos (CRF –

 
INIA)

Programa Nacional de Conservación y Utilización de Recursos 
Fitogenéticos (PCURF) (OM de 23 abril 1993)

Objetivo: promover la conservación y 
utilización sostenible de los RFG para la 
alimentación y la agricultura. 

Ley 30/2006

Centro de conservación

 
de las

 
colecciones

 
base de semillas

Centro de documentación

 
de los RFG de la Red de Colecciones

Responsable

 
de la elaboración

 
y mantenimiento

 
del IN 

Acceso a los Recursos fitogenéticos

Moderador
Notas de la presentación
Posteriormente en 1993, En España se inició el Programa de Conservación y Utilización de Recursos Fitogenéticos y se creó a la vez el Centro de Recursos Fitogenéticos que es el Centro Nacional de referencia para toda España. Sus objetivos son, de forma genérica, promover la conservación y utilización sostenible de los recursos fitogenéticos para la alimentación y la agricultura dentro de los ámbitos nacional e internacional.
La Ley 30/2006 asigna al CRF la función de centro de documentación de los RFG de la Red de Colecciones del Programa Nacional y la responsabilidad de la elaboración y mantenimiento del Inventario de recursos fitogenéticos incluidos en la Red de colecciones que este centro viene desarrollando desde el año 1994. 




Base de datos del inventario nacional Desde el 2000, accesible a través de 
internet, desde la página: www.inia.es

Acceso a los Recursos fitogenéticos

Moderador
Notas de la presentación
Desde su creación en el año 1994, el CRF mantiene y actualiza periódicamente el IN con los datos de pasaporte de las entradas conservadas ex situ en los centros de la red del programa, y desde el año 2000 lo publica a través de la web del INIA. 




Conforme a la ley 30/2006, el acceso a los recursos fitogenéticos estará

 accesible con fines de investigación, mejora genética

 
y fomento de la 

conservación y utilización sostenible

 
de dichos recursos

Acuerdo
 

de transferencia
 

de 
material vegetal (ATM)

Acceso a los Recursos fitogenéticos

Moderador
Notas de la presentación
Se intentará atender, en la medida de lo posible las peticiones de usuarios interesados, dando prioridad, tal y como establece la ley 30/2006 a aquellos usuarios que soliciten los recursos fitogenéticos con fines de investigación, mejora genética y fomento de la conservación y utilización sostenible.
El material se transferirá tras la firma de un acuerdo de transferencia de material vegetal que dependerá de cada caso.
Por ejemplo, cuando el uso vaya a ser en alimentación y la agricultura y las especies solicitadas figuren en el Anexo 1 del T.I. y además el solicitante proceda de un estado parte del tratado, se aplicará el Acuerdo Normalizado de Transferencia de Material, para especies fuera del Anejo o solicitantes de países no miembros del tratado se aplicará la Ley 30/2006 y se utilizará el ATM que actualmente utiliza el CRF en estos casos, a expensas de que se desarrolle un ATM por reglamento.



Publicaciones relacionadas con los recursos fitogenéticos

2005








 

La colección de 
tomate ha dado lugar a 
múltiples 
publicaciones:

1999







2005 2005








 

La publicación 
Variedades autóctonas 
de cebollas españolas 
fue galardonada con el 
Premio Nacional de 
Alimentación Ecológica 
y Biodiversidad 2007.

2007





Judía
Garbanzo
Lenteja
Almorta
Guisante
Haba

2008



Judías



2011



GRACIAS POR SU ATENCIÓN
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