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• Erosión genética

• Utilización de los recursos fitogenéticos

Conservación

• Conservación in situ y ex situ

Recursos fitogenéticos

• Proyectos de revalorización

Recursos fitogenéticos de especies hortícolas: 

conservación, caracterización, selección y revalorización

Caracterización, selección y revalorización

• El Banco de Germoplasma Hortícola - CITA



Recursos fitogenéticos

Los recursos fitogenéticos para la alimentación y la agricultura comprenden cualquier material genético de 

origen vegetal de valor real o potencial para la alimentación y la agricultura.

✓ Especies cultivadas: 

✓ Variedades tradicionales. Cultivares primitivos: migraciones y selección (natural/artificial). Diversidad



Desde el origen de la agricultura
 Semillas y conocimientos asociados: 

  De padres a hijos generación tras generación

VARIEDADES LOCALES 
O TRADICIONALES

Selección natural 
(condiciones agroclimáticas): 

adaptación a la zona de cultivo

Selección artificial 
(agricultores): 
forma, peso, color, sabor,… 

Variedades tradicionales



Variedad tradicional/local

Definición (Camacho Villa et al., 2005):
Población dinámica de una especie cultivada que tiene: 
✓ Un origen histórico
✓ Una identidad propia
✓ No ha sido sometida a procesos formales de mejora 

genética

Características:
✓ Genéticamente diversa
✓ Localmente adaptada
✓ Asociada a sistemas tradicionales de cultivo

Interés (Prohens et al., 2016):
✓ Una fuente de germoplasma para modelos de producción sostenible como la producción ecológica.
✓ Una fuente de nuevos caracteres demandados tales como valor sensorial, valor nutricional, valor nutracéutico, etc.
✓ Una fuente de diversidad para un mercado estandarizado ocupado por pocas variedades y escasa variación fenotípica

Variedades tradicionales



Recursos fitogenéticos

Los recursos fitogenéticos para la alimentación y la agricultura comprenden cualquier material genético de 

origen vegetal de valor real o potencial para la alimentación y la agricultura.

✓ Especies cultivadas: 

✓ Variedades tradicionales. Cultivares primitivos: migraciones y selección (natural/artificial). Diversidad

✓ Variedades comerciales. Cultivares normalizados: mejoradores genéticos. Productivas y homogéneas.



Variedades comerciales

✓ Los agricultores seleccionan sus propias semillas para su propio uso. Selección intuitiva: 
selección masal

✓ Aplicación del método científico a la agricultura tradicional: Europa (Inglaterra)

▪ Descubrimiento de la reproducción sexual de las plantas (s. XVII)
▪ Cruzamiento como técnica de mejora en ornamentales, hortícolas y cereales (s. XVIII)

✓ Casas comerciales de semillas y plantas de vivero
▪  Vilmorin (Francia) en 1727.
▪  Veitch (Inglaterra) a finales del XVIII

Profesión de mejorador desligada del agricultor



Variedades comerciales

❑ 1900: redescubrimiento de las leyes de Mendel (1865) 

Leyes de la herencia • Cruces con resultados predecibles

• Mejora de plantas basada en
cruzamientos dirigidos

❑ Principios s. XX (Europa y América del Norte): variedades mejoradas/comerciales

Variedades comerciales
✓ Uniformes
✓ Adaptadas a las técnicas modernas de cultivo
✓ Adaptadas a los nuevos sistemas de comercialización

Contrapartida:  desplazamiento de las variedades locales
 

Alimentación de una población mundial creciente y 
subalimentada

✓ Heterogéneas y menos productivas
✓ Adaptación local y gran diversidad genética



Variedades comerciales

❑ Segunda mitad s. XX: los métodos clásicos de 
mejora se ven favorecidos por nuevas técnicas
biotecnológicas

▪Marcadores moleculares de ADN.

▪ Técnicas de ingeniería genética (70s)

Objetivos

- Aumento de productividad

Minimiza el uso de pesticidas

- Resistencia a plagas y enfermedades

- Mejora de características agronómicas

- Mejora para la calidad

- Sensorial

- Nutricional

- Sanitaria



Variedades comerciales

“La Mejora Genética Vegetal consiste en la aplicación de técnicas genéticas
a la obtención de nuevas variedades vegetales (comerciales) que superan

en productividad, resistencia, calidad, etc. a las ya existentes”

❑ Existencia de variabilidad o capacidad para 
crearla (generación de variabilidad) 

colecciones de recursos fitogenéticos

PREMISAS

❑ Capacidad de detectar dicha variabilidad
(selección)

❑ Capacidad de manipular dicha variación
para producir un nuevo cultivar estable
(fijación de los genotipos seleccionados)



Recursos fitogenéticos

Los recursos fitogenéticos para la alimentación y la agricultura comprenden cualquier material genético de 

origen vegetal de valor real o potencial para la alimentación y la agricultura.

✓ Especies cultivadas: 

✓ Variedades tradicionales. Cultivares primitivos: migraciones y selección (natural/artificial). Diversidad

✓ Variedades comerciales. Cultivares normalizados: mejoradores genéticos. Productivas y homogéneas.

✓ Especies silvestres 

✓ De uso directo

✓ De uso potencial 

✓ Parientes silvestres de las plantas cultivadas



Parientes silvestres de los cultivos

Grupo de plantas que en los últimos años está adquiriendo 

una gran relevancia a nivel internacional. 

• Estrecha relación con las plantas cultivadas: posibilidad 

de transferencia génica con ellas.  Fuente de variación 

útil para la mejora de cultivos que garantiza la 

seguridad alimentaria.

• Candidatos idóneos para contrarrestar la reducida base 

genética de las plantas cultivadas y su vulnerabilidad 

ante posibles adversidades (cambio climático, plagas o 

enfermedades).

España: algunos estudios señalan la presencia de más de 

6.500 PSC

M.L. Rubio Teso, M.E. Torres, M. Parra-Quijano y J.M. Iriondo. 2012.

Parientes silvestres de cultivos (PSC) en España: priorización y

necesidades. Conservación Vegetal, 16: 6-8.



Erosión genética

• 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. 

30 cultivos: 95% de la energía total obtenida de los alimentos 

4 cultivos (arroz, maíz, trigo y patata): 60% de las calorías

Fuente: FAO (Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación). De la Rosa y Fajardo, 2016.

• Últimos 100 años: pérdida del 75% de la diversidad genética generada durante 10.000 años de agricultura. 



Foto: J. Pallarés

Causas de erosión genética mencionadas en los informes de los 

países para la Conferencia de la FAO en Leipzig (1996)

Erosión genética

Cambios en la estructura de la empresa agraria:

✓ Unidades productivas familiares desaparecen.

✓ Proceso de industrialización de la agricultura: monocultivo, 

elevado uso de insumos, variedades mejoradas de elevado 

rendimiento.

Erosión genética: pérdida o reducción de la diversidad 

genética de una misma especie a lo largo del tiempo



Erosión genética

La uniformidad genética genera vulnerabilidad

La dependencia alimentaria de unos pocos cultivos y variedades puede crear 
graves problemas alimentarios

Irlanda perdió una cuarta parte de la 
población entre muertos y desplazados 
como consecuencia de la plaga de tizón 
tardío (Phytophtora infestans) en el 
cultivo de patata.

✓ Causa: las variedades con 
estrecha base genética y muy 
sensibles al hongo.

Memorial de la Gran Hambruna 
(Dublín)

✓ 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).

Hambruna irlandesa de la patata (1840-1850). 



En la antigüedad (agricultura de subsistencia) no había necesidad de conservar la diversidad:

✓ La semilla se trasmitía de padres a hijos y había abundancia de variedades en un mismo lugar 

Cuando la erosión genética empezó a ser un problema:

✓ Se buscaron soluciones para conservar toda la biodiversidad que se estaba perdiendo.

✓ Vavilov (1887-1943) estableció las bases de la conservación de los recursos fitogenéticos

“La diversidad genética total de los cultivos y sus 

especies silvestres relacionadas debería ser 

utilizada en mejorar los cultivares existentes”

Conservación de los recursos fitogenéticos

✓ Años 50: reconocimiento de la erosión genética como un problema grave

✓ Años 60: medidas globales para preservar la biodiversidad (FAO)



✓ Para evitar el problema de la erosión genética, resulta imprescindible la conservación y uso sostenible de los RFG.

✓ La conservación de los recursos fitogenéticos depende del tipo de germoplasma y los objetivos

Formas de conservación

Conservación de los recursos fitogenéticos

In situ: favorece el mantenimiento de la diversidad genética de forma espontánea.
• Parques
• Reservas naturales
• Cultivares locales (agricultores).

Ex situ: conservación fuera de las zonas de diversidad u origen.
• Jardines botánicos
• Bancos de germoplasma



• Constituidos por:

▪ Plantas vivas (colecciones de campo)
▪ Tejidos cultivados in vitro
▪ Tejidos criopreservados (-196 ºC).
▪ Semillas

• Instalaciones científicas donde se conserva la diversidad genética de los cultivos, así como los 

conocimientos de los agricultores asociados a su manejo, que surgen con el objetivo de hacer frente a la 

erosión genética. 

Método más eficaz y económico

Bancos de germoplasma

Conservación ex situ

▪ Capaces de permanecer viables 
durante largos periodos de tiempo

▪  Conservación de una gran 
diversidad en un espacio reducido. 



▪ De acuerdo con el Convenio de Diversidad Biológica.

“España es uno de los 25 puntos calientes de biodiversidad en el mundo y es considerado 
como uno de los países de mayor biodiversidad en la Unión Europea”

▪ Informe Nacional para la Conferencia Técnica Internacional de la FAO en Lepzig, 1996

“Grado de utilización por los agricultores de las variedades locales y cultivares antiguos”

Cultivos hortícolas (datos de España aportados por el INIA, 1996): 

• Excepción de algunos cultivares antiguos de alta calidad organoléptica

• Pequeños huertos: variedades hortícolas tradicionales para autoconsumo (en retroceso)

• La mayoría de las variedades locales han sido sustituidas por variedades mejoradas

▪ En España se han realizado grandes esfuerzos durante las últimas
décadas encaminados a:
▪ Recolectar recursos fitogenéticos.
▪ Asegurar su conservación a largo plazo en colecciones ex situ

(bancos de germoplasma)

Conservación de los recursos fitogenéticos



✓ España, en el año 1977 realizó las primeras actividades sistemáticas de 
recolección para la conservación de la diversidad genética, centrándose en 
un primer momento en cereales y leguminosas. 

✓ En los años 80 los mejoradores de plantas comenzaron a recolectar 
especies hortícolas para su conservación en bancos de semillas. 

✓ En el año 1993 se inició el Programa Nacional de Conservación y 
Utilización de Recursos Fitogenéticos, creándose a la vez: 

▪ El Centro Nacional de Recursos Fitogenéticos (CRF-INIA)

▪ La Red Nacional de Colecciones de Recursos Fitogenéticos para la 
Agricultura y la Alimentación del Programa Nacional. 
o 35 instituciones
o Cereales, leguminosas, hortícolas, forrajeras, industriales, 

silvestres, aromáticas, frutales, vid, olivo, forestales.
o Inventario Nacional

Conservación de los recursos fitogenéticos



Centro de Investigación y Tecnología Agroalimentaria de Aragón (CITA). Montañana (Zaragoza)

El Banco de Germoplasma Hortícola del CITA 

Campus Aula Dei (Montañana, Zaragoza)



✓ Conservar la biodiversidad, para evitar la erosión genética.

✓ Promover su utilización: facilitar la disponibilidad del material conservado 

El Banco de Germoplasma Hortícola del CITA 

Objetivos 

Creado en 1981 para conservar la biodiversidad cultivada de hortalizas y legumbres de España que 
se estaba perdiendo



El Banco de Germoplasma Hortícola del CITA 

Actividades 

❑ PROSPECCIÓN de recursos fitogenéticos en peligro 

de extinción

❑ MULTIPLICACIÓN para la obtención de semillas en 

cantidad y calidad suficiente

❑ CARACTERIZACIÓN primaria de las colecciones

❑ CONSERVACIÓN en condiciones de larga duración

❑ DUPLICACIÓN de seguridad para garantizar su 

conservación

❑ DISTRIBUCIÓN a los usuarios interesados



Recolección de semillas de variedades locales

Contacto con hortelanos que cultivan sus propias 

variedades

Búsqueda y obtención de muestras (desde 1981).

Prospección 



DONANTES (hortelanos)



INFORMANTES
✓ Especies silvestres comestibles



DATOS DE 

PASAPORTE

“Los saberes milenarios desaparecen cuando los agricultores dejan de sembrar algunas especies”



Las muestras se cultivan en campo para aumentar la cantidad y calidad de las semillas

Las semillas recolectadas rara vez están en condiciones y cantidades para garantizar su conservación a largo plazo

En estos casos se realiza la regeneración en condiciones controladas

Diferentes estrategias según el comportamiento
reproductivo y los mecanismos de control de la 
polinización

Regeneración 

El Banco de Germoplasma Hortícola del CITA



Las muestras se cultivan en campo para aumentar la cantidad y calidad de las semillas

El Banco de Germoplasma Hortícola del CITA

Regeneración 

▪ Especies alógamas▪ Especies autógamas

Autopolinización mediante la fusión de 
gametos femeninos y masculinos 
producidos por la misma flor o el mismo 
individuo

Polinización cruzada mediante la 
fusión de gametos femeninos y 
masculinos producidos por 
distintos individuos



Las muestras se cultivan en campo para aumentar la cantidad y calidad de las semillas

El Banco de Germoplasma Hortícola del CITA

Regeneración 

Jaulas de aislamiento y polinizadores

▪ Especies alógamas o parcialmente alógamas



Las muestras se cultivan en campo para aumentar la cantidad y calidad de las semillas

El Banco de Germoplasma Hortícola del CITA

Regeneración 



El Banco de Germoplasma Hortícola del CITA



El Banco de Germoplasma Hortícola del CITA

Regeneración 

Cultivo Muestras Cultivo Muestras Cultivo Muestras

Acelga 5 Espinaca 5 Pepino 5

Berenjena 5 Guisante 5 Pimiento 5 

Borraja 5 Haba 5 Puerro 5

Brásicas 5 Judía 10 Rábano 5

Calabaza 5 Lechuga 5 Sandía 5

Cardo 5 Melón 5 Tomate 10

Cebolla 5 Nabo 5 Zanahoria 5

Otras 10 Especies silvestres 10

TOTAL entradas / año 125

- ≈ 125 muestras 
- > 25 especies distintas



El Banco de Germoplasma Hortícola del CITA Caracterización 



El Banco de Germoplasma Hortícola del CITA Caracterización 

https://bghz.cita-aragon.es/publicaciones/



Gel de sílice

Semillas

Cierre 

hermético

Secado mediante el gel de sílice

Deshidratación de las semillas

Temperatura ambiente Aire forzado

El Banco de Germoplasma Hortícola del CITA Conservación 



✓ Las semillas se conservan en cámaras de congelación (Tª = –18ºC)

El Banco de Germoplasma Hortícola del CITA Conservación 



Control de la viabilidad de las semillas: pruebas de germinación

Cebolla 

(Allium cepa L.) 

Pimiento 

(Capsicum annuum L.) 

Melón 

(Cucumis melo L.) 

Lechuga 

(Lactuca sativa L.) 

Tomate 

(Solanum lycopersicum L.) 

     

     

     

     

 

El Banco de Germoplasma Hortícola del CITA Conservación 



Centro de Recursos Fitogenéticos
(CRF)

COLECCIÓN ACTIVA COLECCIÓN BASE

Banco de Germoplasma Hortícola 
(BGHZ)

El Banco de Germoplasma Hortícola del CITA Seguridad 



Banco mundial de semillas “Arca de Noé del siglo XXI”

✓ Almacén de semillas más grande del 
mundo

Duplicados de >1.400 bancos
Capacidad: 4,5 millones de muestras
Actualmente: 1 millón de muestras

✓ Archipiélago noruego de Svalbard
Estabilidad sísmica y facilidad de conservación

✓ Hacer frente a catástrofes 
(naturales o humanas)

Semillas originales destruidas o agotadas

OBJETIVO: 
Salvaguardar la biodiversidad del planeta

La Bóveda Global de Semillas (2008)



Junio 2022. España deposita por primera vez semillas 

en el Banco Mundial de Semillas de Svalbard 

(Noruega) como mecanismo de protección adicional.

300 cereales de invierno: 114 trigos 
108 variedades de maíces

510 leguminosas: 189 judías
200 hortícolas: 81 tomates 

Muestras de hortalizas y 

leguminosas procedentes 

del Banco de 

Germoplasma Hortícola 

del CITA:

40 aragonesas

Judía

Tomate

Zanahoria

Borraja

Cebolla

Acelga

Lechuga

Guija/almorta



• Colección de 18.263 muestras*

* Fuente: Informe Proyecto de Actividades Permanentes, abril 2021.

• La mayoría cultivares tradicionales de 

las principales especies hortícolas de 

origen español

El Banco de Germoplasma Hortícola del CITA 

Cultivos minoritarios

borraja, achicoria, almorta, 

cardo, alcaparra

Existencias 



Berza de camino

(Hieracium sp.)

Tuca (Brionia dioica)

SÓLO brotes jóvenes.

Cardo mariano

(Sylibum marianum)

Colleja (Silene vulgaris)Rúcula (Eruca sativa)

Acedera (Rumex acetosa) 

Berro (Nasturtium officinale)

Espárrago silvestre 

(Asparagus acutifolius)

Cardillo

(Scolymus

hispanicus)

Diente de León (Taraxacum officinale)

El Banco de Germoplasma Hortícola del CITA 

Especies silvestres comestibles

Normalmente se consumían en tiempos de escasez, por lo que actualmente 
no se recolectan. 

Sin embargo, algunas todavía son apreciadas y su recolección es muy popular



• 41 especies aceptadas
(12 en BGHZ) 

• Fuentes de resistencia a 
factores adversos.

GÉNERO CICER

Resistencia a Fusariosis y Ascoquitosis

Marchitez o Fusariosis del garbanzo (Fusarium oxysporum f. sp. ciceris) - 
Fuente: M.P. Haware, Y.L. Nene & S.B. Mathur ICRISAT

El Banco de Germoplasma Hortícola del CITA 

Especies silvestres relacionadas con las cultivadas

Caracteres útiles para la mejora genética de los cultivos.

Existencias 



Valoración de la erosión genética por comparación del 

número de entradas por género  conservadas en el banco 

de germoplasma (BGHZ-CITA) y las cultivadas actualmente 

en campo, procedentes de la Hoya de Huesca.

Han dejado de cultivarse en los últimos 30 años el 37% 

(probablemente este porcentaje es muy superior)

Actualmente se conservan in situ un 29% C. Mallor, M. Estopiñán, C. Montaner, 2014.

https://citarea.cita-aragon.es/citarea/handle/10532/2696 

Erosión genética 

https://citarea.cita-aragon.es/citarea/handle/10532/2696


  

  

 

  

  

 

Utilización de la biodiversidad conservada 

Caracterización, selección y revalorización

Proyectos de valorización de variedades locales 

Proyectos singulares

Atención de peticiones



El Banco de Germoplasma Hortícola del CITA 

Principales peticionarios: 

✓ Investigadores y mejoradores genéticos 

✓ Agricultores y entidades sensibilizadas con la 

recuperación de variedades locales.

Nuevas variedades

• Materia prima para los 

programas de mejora genética: 

p. ej. cribado de variedades 

para resistencia a plagas y 

enfermedades o compuestos 

de interés nutracéutico.

Recuperación del cultivo

• La creciente demanda 

de productos hortícolas 

sostenibles, de 

proximidad, saludables, 

de mayor calidad y con 

sabor, está 

promoviendo la 

recuperación del cultivo 

de estas variedades.

Fines de investigación, mejora genética y recuperación sostenible de su cultivo.

Peticiones 



✓ Profundizar en su caracterización y diferenciación (marcas de 
calidad), para garantizar su trazabilidad y autenticidad del 
producto.

El material conservado en el banco se ha utilizado o está siendo utilizado 
en diversos proyectos para el estudio, la selección y la promoción de las 
variedades locales de hortalizas y legumbres aragonesas. 

✓ Programas de selección y mejora con el fin de conseguir que 
estas variedades, manteniendo su esencia, permitan superar 
las limitaciones actuales de su cultivo.

Programas de caracterización, selección y mejora

• Rentable para el agricultor
• Reconocida calidad para el consumidor

Programa de selección del 
Tomate Rosa de Barbastro

Algunos ejemplos….

El Banco de Germoplasma Hortícola del CITA

Recuperación del cultivo 



CITA
✓ Prospección, caracterización y evaluación
✓ Producción de semilla de calidad
✓ Conservación ex situ e in situ

✓ Variedad tradicional para 
consumo en seco, 
característica de la huerta 
montisonense, que tuvo su 
auge en los años 50 y 60 
del pasado siglo y que con 
el desarrollo industrial se 
dejó de cultivar. 

✓ 2013: Plan para la 
recuperación del cultivo 
de esta judía impulsado 
por el Centro de 
Desarrollo Rural – CEDER 
Zona Oriental de Huesca Asociación de Productores y Dinamizadores 

de la Judía Caparrona de Monzón, que 
actualmente la están produciendo y 
comercializando.

JUDÍA CAPARRONA 
DE MONZÓN

Recuperación 

del cultivo 



2010-2015:
Caracterización:
- Descripción de la variedad

- Registro V. Conservación 
(2015)

Selección:
- Parámetros productivos
- Calidad (sensorial)

TOMATE ROSA DE 
BARBASTRO

Recuperación 

del cultivo 



✓ El CITA es el conservador 
de la variedad

✓ 2016: Comercialización de 
la semilla seleccionada

TOMATE ROSA DE 
BARBASTRO

Recuperación 

del cultivo 



✓ Hortaliza de invierno 
tradicional de la huerta de 
Huesca (brásicas)

✓ Caracterización agronómica,  
nutricional y culinaria de las 
muestras in situ (Barbereta 
y Oliván) / ex situ (BGHZ)

✓ Proyecto pluridisciplinar: 
CITA, EPSH, CPIFP 
Montearagón y Escuela de 
Hostelería San Lorenzo

BRÓQUIL “PELLADO” 
O “VERDE”

Recuperación 

del cultivo 



Colaboración con la Asociación de Hortelanos y Amigos de la Huerta del 
Altoaragón - Prospección entre hortelanos locales de Barbastro

- Conservación de semillas en el Banco de Germoplasma
- Caracterización primaria

Antiguamente, la mayoría de las huertas tenían una zona reservada a los 
espárragos (algunas esparragueras están en riesgo de desaparición).

Se trata de un espárrago de turión 
blanco, de pequeño calibre y de 
gran calidad sensorial, que no 
necesitan pelarse para su 
cocinado. 
Producción: marzo, abril y mayo.

ESPÁRRAGO DE
BARBASTRO

Recuperación 

del cultivo 



Siembra, cultivo y evaluación del 

material vegetal de agricultores 2

Selección masal

Plantación de los bulbos

seleccionados y 

recolección de la 

semilla: Familias de 

medios-hermanos

Siembra, cultivo y evaluación del 

material vegetal (selección 1)

Selección genealógica

Plantación de bulbos

seleccionados y 

obtención de la semilla: 

familias de medios-

hermanos

AÑO 2

AÑO 3

AÑO 4

AÑO 5

Siembra, cultivo y evaluación del 

material vegetal de agricultores 1

AÑO 1

Siembra, cultivo y evaluación del 

material vegetal de agricultores 2

Selección masal

Plantación de los bulbos

seleccionados y 

recolección de la 

semilla: Familias de 

medios-hermanos

Siembra, cultivo y evaluación del 

material vegetal (selección 1)

Selección genealógica

Plantación de bulbos

seleccionados y 

obtención de la semilla: 

familias de medios-

hermanos

AÑO 2

AÑO 3

AÑO 4

AÑO 5

Siembra, cultivo y evaluación del 

material vegetal de agricultores 1

AÑO 1

SELECCIÓN FAMILIAS 1 Y 2

SEMILLA SELECCIONADA

Proceso de selección:
- Bajo picor o pungencia

Transferencia de la semilla 
seleccionada:
- Consejo Regulador de la DOP

CEBOLLA DULCE
DE FUENTES

Recuperación 

del cultivo 



2011: Primera campaña DOP

Documentación para la 
tramitación de la 
Denominación de Origen 
Protegida:
DOP 
Cebolla Fuentes de Ebro

CEBOLLA DULCE
DE FUENTES

Recuperación 

del cultivo 



• Asociación de Amigos del Melón 
de Torres de Berrellén

• Ayuntamiento de Torres de 
Berrellén

• Gardeniers (ATADES)
• Gobierno de Aragón: CITA y CTA
• Asociación para el desarrollo de 

la Ribera Alta del Ebro (ADRAE)

Proyecto de selección
✓ Homogenizar la variedad

MELÓN DE TORRES DE 
BERRELLÉN

Recuperación 

del cultivo 



✓ Selección para resistencia 
a la subida a flor de las 
poblaciones de borraja de 
flor blanca del BGHZ

Regeneración de la Borraja (Borago officinalis L.) variedad “Movera”
DRU-2013-02-50-541-00-IFO-00740050008

Años 80. 
Desarrollo de la variedad Movera

Fernando Villa y José María Álvarez 
obtentores de la borraja MOVERA

2012-2013
Regeneración de la 
variedad Movera
(P Bruna, C Mallor)

✓ La semilla de la variedad 
original se tuvo que 
recuperar del BGHZ a los 
30 años

BORRAJA
MOVERA

Recuperación 

del cultivo 



Estudios de aceptación del 
consumidor

Proceso de selección

✓ Criterio principal el color

ZANAHORIA MORADA 
DEL MAESTRAZGO

Recuperación 

del cultivo 



Judía de Muniesa: de la semilla al mercado. 
 

 

 
 

 

  
 

 

• Comercialización 

por primera vez en 

2020

• Registro Variedad 

de Conservación 

(en trámite)

• Blanca de secano de 

reconocida calidad 

sensorial.

• Antiguamente en todas las 

casas para autoconsumo 

(hace más de 200 años se 

cultivaban 358 ha).

• Actualmente su cultivo es 

residual

LA JUDÍA DE
MUNIESA

Recuperación 

del cultivo 

• Caracterización 

morfológica y nutricional, 

selección de la semilla,  

control fitosanitario, 

mecanización y estudios 

de consumidor.



FESOL DE BESEIT

Recuperación 

del cultivo 

• Serio riesgo de desaparición 

por la jubilación de los 

productores sin relevo 

generacional.

• El sector de la restauración 

impulsa la recuperación de 

la variedad.

• Caracterización morfológica 

y nutricional del producto y 

selección de la semilla.

• Participación en las jornadas 

anuales del Fesol de Beseit.



ALMORTAS

Recuperación 

del cultivo 

 

Tres tipos de bizcocho 

 

Crema con calabaza 

 

Galletas y soletilla 

 

Humus 

 

Humus con remolacha 

 

Tacos con ternasco 

 Recetas desarrolladas con guijas durante la Jornada

(Belén Soler, La Ojinegra, Alloza, Teruel)

• Cultivo rústico.

• Constituye una alternativa 

en secanos extensivos 

mediterráneos 

especialmente en 

rotaciones con cereal

• Explorar el interés del 

cultivo y las posibilidades 

gastronómicas.

• Caracterización de las 

variedades del banco 

(incluido el contenido en 

ODAP).

• Multiplicación de la semilla 

(ensayos a mayor escala)



PROYECTO

Grupo de Cooperación Producción Ecológica de Alimentos de Origen Aragonés

LEGUMBRES DE MONTAÑA

Recuperación 

del cultivo 

• Boliches: Blanco*, negro, amarillo*, rojo

  

 
3599. Bernués, Jaca 3600. Bernués, Jaca 3601. Bernués, Jaca 

   
3603. Bernués, Jaca 3604. Bernués, Jaca 3607. Bernués, Jaca 

   
3610. Bernués, Jaca 3616. Botaya, Jaca 3617. Botaya, Jaca 

   
3619. Botaya, Jaca 3620. Botaya, Jaca 3621. Botaya, Jaca 

   

3623. Botaya, Jaca 3624. Botaya, Jaca 
4059. Aratorés, Castiello de 

Jaca 

   
4060. Aratorés, Castiello de 

Jaca 
4063. Aratorés, Castiello de 

Jaca 
4064. Aratorés, Castiello de 

Jaca 

   
4065. Aratorés, Castiello de 

Jaca 
4359. Atarés, Jaca 4360. Atarés, Jaca 

Proyecto Cielos de Ascara – CITA:

• Selección, suministro de semillas, análisis del producto. 

• Participación en actividades y publicaciones tanto de 

divulgación como técnicas

Presentación 

del libro en 

Madrid Fusión 

(2024)



PROYECTO

Grupo de Cooperación Producción Ecológica de Alimentos de Origen Aragonés

LEGUMBRES 
DE MONTAÑA

Recuperación 

del cultivo 

 

 

 

 

4 

 

 

 

 

GUIJA - BARÓS (Jaca, Huesca) GUIJA - JACA (Huesca) 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Judía careta de Bailo

Guijas o almortas

Garbanzos negros

Garbanzos de Cucalón y de Osia

Lenteja de Centenero



PROYECTO

Fondo de inversiones de 
Teruel – FITE: Lactocynara.

Queso Teruel.

Cardo silvestre / cultivado 
como coagulante vegetal

CARDO CUAJERO 
O

YERBACUAJO

Recuperación 

del cultivo 



https://biblioteca.unizar.es/biblioteca-escuela-
politecnica-de-huesca/biblioteca-de-semillas-eps

• Servicio: préstamo de semillas hortícolas (2017).

• Comunidad universitaria: 39.664 personas

El Banco de Germoplasma Hortícola del CITA

Biblioteca de semillas Escuela Politécnica Superior (UZ)Proyectos singulares



• Proyecto de ciencia ciudadana

El Banco de Germoplasma Hortícola del CITA: utilización

Red de hortelanos

Red de centros educativos

Proyectos singulares



Gracias por la atención

Cristina Mallor 

cmallor@cita-aragon.es 

mailto:cmallor@aragon.es
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