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6 ((Desde nuestro punto 

Al principio: de vista -afirma ~ r ~ n c e s -  
co Pacini, ejecutivo de la 
emDresa norteamericana 

las semillas de semillas desde su ofici- 
na en España, la Petoseed 
Ibérica- el mercado actual 
de las hortalizas en fresco 
está cambiando y reorgani- 
zándose en Sudamérica». 
Ahora se pretende -desde 
algunos países america- 
nos- exportar a la LTE y a 
otros países y no sólo a los 
mercados tradicionales de 
América Central y del 
Norte. 

No todas las opiniones 
son comunes entre las ma- 
yores empresas de semi- 
llas hortícolas al plantear- 
les la redacción de esta re- 
vista, Horticultura Interna- 
cional, cuestiones referen- 
tes a las tendencias y pers- 
pectivas en los tipos de 
frutas y variedades de las 
hortalizas. 

Dos imágenes contrasradas por  .su ubicación geográfica, l a  
superior en Holanda y a la  dcha., el sur de España. Pero la 
f inal idad de ambas es la  misma: ensayar nuevas variedades 

horticolas. En IaSotograffa superior, de Zaadunie, se analizan 
unos ensayos con semillas de pepino; a la  dcha., Jaume Fitd 

-de la  empresa Fit6- explica a Anna Vi larnau -de Ediciones de 
Horr iculrura- el ensayo de una nueva variedad de judía de 
enrame, llevado a cabo en el centro experimental que esta 

empresa riene en Almería. 
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La mejora genética de las horticolas: 
¿hacia dónde? 

La importancia de las semillas en el desarrollo hortícola mundial 

El final de la Segunda Gue- 
rra Mundial marcó el inicio 
de una carrera en pos de nue- 
vas variedades de plantas 
hortícolas. En los bltimos 
años la aceleración de la 
competencia entre los pro- 
ductores de frutas y hortali- 
zas aumentó hasta tal punto 
que muchos de ellos se están 
viendo obligados a abando- 
nar la liza. Fusiones, com- 
pras y reconversiones entre 
las empresas de semillas dan 
fe de ello. La uvida 6 t h  de 
una variedad es tan breve 
ahora que no basta para re- 
cuperar las costes de desa- 
rrollo. Llegado este punto, 
cabe esperar una desacelera- 
ci6n en la competencia -al 
igual que parece estar ocu- 
rriendo en otros campos- y 
una redefinición de los obje- 
tivos en los planes de marke- 
ting de las casas de semillas. 
La identidad de estos últi- 
mos, junto con la postura de 
las principales casas de se- 
millas, formaran parte de los 
factores que definirán el fu- 
turo. 
Filroaki Yoshikawa, direc- 
tor del Departamento de Me- 
jora de Hortalizas del japo- 
nés NIVOT (Instituto Nacio- 
nal de Investigacidin de Hor- 
talizas, Plantas Ornamenta- 
les y Te), considera a los si- 
guientes los principales he- 
chos que han determinado 
los objetivos de la moderna 
mejora hortícola en su país. 
* Aumento de la demanda de 
hortalizas durante todo el 
ano. 
* Extensión de sistemas de 
transporte más rapidos y me- 
jores. 
* Mejores instalaciones re- 
frigeradas. 
* Desarrollo de zonas de cul- 
tivo extensas, alejadas de  las 

zonas de consumo. 
* Expansión de los cultivos 
protegidos: acolchados, in- 
vernaderos, sombreados. 
* Desarrollo de la mecaniza- 
ci6n, tanto de cultlvo como 
en cosecha. 
* Problemas con enfermeda- 
des del suelo, asociadas con 
la intensificación y repeti- 
ción de los cultivos. 
Estos factores han actuado 
en la mayor parte de las zo- 
nas del mundo y, en espe- 
cial, la de los actuales gran- 
des centros consumidores, el 
propio Japón, Am6rlca del 
Norte y Europa, detemlnan- 
do los objetivos principales 
de la moderna gen6tica. 
El dusarrollo de variedades 
tempranas y iardias de las 
diferentes especies, capaces 
de ampliar el ciclo de culti- 
vo, ha sido una de las ocupa- 
ciones principaies de la in- 
vestigación. Este tipo de ma- 
terial genético, unido a téc- 
nicas de forzado en los culti- 
vos hortícolas, permiten ade- 
lantar o retrasar la recolec- 
ción y que la disponibilidad 
de la mayor parte de las es- 
pecies de hortalizas sea 
abundante durante la mayor 
parte del aiío en los merca- 
dos con mayor poder adqui- 
sitivo. Hasta llegar a niveles 
de exceso de oferta aún en 
momentos de tradicional- 
mente precios elevados. En 
muchas variedades ya no se 
trata de buscar la mayor o 
menor precocidad, sino de la 
programación de las planta- 
ciones y del mercado por 
parte del sector productor. 
La Europa de atrhs de los Pi- 
rineos difícilmente consume 
más de 4000 toneladas de le- 
chuga Iceberg por semana; 
esto lo saben bien los pro- 
ductores españoles, aunque 

falte instrumentar el c h o  
no sobrepasar estas cifras. 
En otros casos. existe el «ni- 
cho» para la variedad o téc- 
nica que permita cubrir unas 
semanas determinadas. Co- 
mo es el caso de las bata- 
vias, y como por ejemplo el 
«Lo110 rosa» 
Por otra parte, la moderna 
genética ha contribuido de 
manera importante, en mu- 
chas especies, a resolver o 
paliar problemas fitosanita- 
rios atendiendo a la crecien- 
te demanda, por parte de la 
sociedad, de atender a la sa- 
nidad tanto del medio am- 
biente como del propio con- 
sumidor. La resistencia ge- 
ndtica a enfermedades y, en 
otros casos, también a pla- 
gas ha sido la solución, a6n 
cuando en muchos casos só- 
lo transitoria, debido a la fa- 
cilidad de virus, patógenos y 
parásitos para mutar. Los 
ejemplos son múltiples: Ver- 
ticillium, Fusarium, Clados- 
porium ... Una vieja asignatu- 
ra pendiente es la resistencia 
a nematodos en los tomates 
de larga vida, importante en 
muchas zonas de cultivo del 
mundo, parece ser mhs diff- 
cil de lograr. 
Los años posteriores a dCca- 
da de los 60 marcaron tam- 
bién el aumento del consumo 
de semillas bíbridas, que al- 
canza niveles de desarrollo 
espectacular en los años se- 
tenta. Inicialmente fueron la 
primera respuesta a la de- 
manda de mayores rendi- 
mientos, de interés tanto en 
zonas deprimidas, por su alta 
necesidad de alimentos, co- 
mo en mercados de costes al- 
tos, especialmente de mano 
de obra. Subsiste un merca- 
do para las variedades de po- 
linización abierta y a él 

apuestan de hecho nvmero- 
sas empresas, restringido a 
la producción para consumo 
local de muchas zonas que 
seguramente persistir& con 
ese fin, durante un tiempo 
prolongado. 
Una segunda característica 
de los híbridos de los prime- 
ros tiempos fue la uniformi- 
dad de la calidad de los fru- 
ros, entendiendo por tal en 
particular su aspecto: tama- 
íío, forma, color ... 
Hoy por hoy, el concepto de 
calidad en frutas y hortalizas 
engloba más elenlentos. Qui- 
z is  el más destacado, el 
comportamiento posrecolec- 
ci6n. Aunque son muchas las 
variedades en que el mejora- 
dor se preocupa sobre cómo 
se comportar6n en posreco- 
lección, es en tomate donde, 
sin duda, el abanico de posi- 
bilidades es más espectacu- 
lar. Los «tomates larga vida* 
con sus nuevas variedades 
son ya una mercaderfa habi- 
tual en los mercados, aunque 
la mayor parte de las veces 
ni vendedor ni consumidor 
sepan lo que están tratando. 
Fruto de la genética israelí 
son los alarga vidan conven- 
cionales. a los que se. sin 
embargo, se achaca el care- 
cer de atractivo en cuanto a 
sabor. 
Lo que conduce al otro gran 
punto de la calidad en que 
seguramente recaerán los 
mayores esfuerzos de la ge- 
nética futura: las caracterfs- 
iicas organolépticas. es de- 
cir, sabor, olor, textura .... 
Ya se han hecho grandes 
avances, como lo demuestra 
la variedad de maíces para 
consumo en fresco dulces y 
superdulces. En tomate, sin 
perder de vista el interés por 
la conservación prolongada, 

- - - -  -- 

22 HORTICULTURA INTERNACIONAL 4-MAYO94 



- . -- - - - - - - -- - 

MATERIAL VEGETAL 
- - - - -  - - -  - -  - - - - - - - 

Campo de cultivo con Lollo Rosa. Genetistas, agricultores 
y mercados están en busco de .diversidad» 

en tipos de frutas y hortalizas. 

En España, Semillas Fi- gión de Almería, se produ- 
t6, desarrolla variedades jo a partir de los años se- 
híbridas de melón desde tenta. Fue entonces, cuan- 
hace veinte años y es la do se lleg6 la introducción 
mayor compañía de semi- de la moderna mejora, con 
llas hortícolas en este país. las semillas Izíbridas: de 
En Fitó, les gusta presen- pepino, calabacín, tomate, 
tar la imagen de ... anúme- melón, berenjena, pimien- 
ro uno en híbr idos~.  to, etc. 

En todas partes se da por En Almería, el trabajo de 
sabido que el desarrollo introducción de los nuevos 
del forzado de hortalizas tipos de hortalizas y las 
en España -en Almería de- variedades híbridas vendi- 
ben contarse más del das masivamente -sobre 
20.000 hectáreas- se ha todo por la empresa Sluis 
debido principalmente a la & Groot- produjo gran 
aplicación de los plásti- uniformidad en la produc- 
tos: los invernaderos. Sin ción de las frutas y por 
embargo, la consolidación consiguiente, grandes éxi- 
de la actividad y el princi- tos para agrupar produc- 
pal motivo del desarrollo ciones y conquistar merca- 
económico en toda la re- dos norteuropeos. 
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Bu- s / ,  , 

Desde entonces la com- 
petencia entre los diferen- 
tes tipos y variedades de  
hortalizas en los merca- 
dos, s e  ha producido ya 
anteriormente en los carn- 
pos de  ensayos, que  las 
empresas de  semillas po- 
seen por todo el mundo. 

Es entonces cuando los in- 
genieros agrícolas especia- 
lizados en los modernos 
cultivos d e  hortalizas deci- 
den el tipo de  frutas y hor- 
talizas que  comprarán los 
consumidores al cabo de  
poco tiempo en las tiendas 
y supermercados. 

" La «vida útil» de una variedad es tan 
breve ahora que no basta para recuperar 

los costes de desarrollo. Cabe esperar 
una desaceleración en la competencia y 
una redefinición de los objetivos en los 

planes de marketing de las casas de 
semillas.* 
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En este sentido, apunta 
también Antonio Cuerpo, 
dirigente de una empresa 
de semillas en Almería 
miembro del grupo Haze- 
r a  Ltd., que plantea para 
las semillas de hortalizas 
perspectivas en general 
aún con «una mayor inves- 

Eii Itr jor(~gi.c~Jiii sir/>c.rior, irrrl<iii eri r1ic.o LIC tiir.bii C I I  el .vc~iirillrr~o E I I ~ I ' O P I I  tlel (.cotr/~o 
Níjar en Almería (España). 

Ln imagen de la izquierda puede dar mucho de sí Si abrimos los catálogos -pertenecientes 
a algunas de las más grandes compañías internacionales de semillas- descubriremos parte 

de la revolucidn genérica en horricultura producida en los úlrimos años: nuevas variedades. 
resisrencia a enfermedades, uniformidad de carácreres, alta.calidad de frutos, mejora 

gent?lica ... 

ligación, en temas de re- 
sistencia de enfermedades 
y uniformidad de las frutas 
y mejora de la calidad, as- 
pecto, sabor...». 

En cuanto a los mayores 
logros de esta compañía 
israelí de semillas, en el 
tomate persiguen la uni- 
formidad del fruto «a lo 
largo de todo el ciclo, con 
mejoras notables en cuali- 
dades muy importantes co- 
mo son color y sabor». 

En el melón Galia, la me- 
jora genética busca plantas 
que pueden superar «la 
muerte súbita y el virus 
del cribado y ,  en cuanto a 
la fruta, mejorar el color 
externo y un mayor nivel 
de azúcar», dice Antonio 
Cuerpo. 

La exigencia de calidad 
se aplica también a los 
aspectos sanitarios. Para 
J. Tsushima,  de la divi- 
sión Europa de la empre- 

sa T a k i i ,  si bien no se 
esperan modificaciones 
dramáticas en la produc- 
ción de hortalizas, las zo- 
nas cultivo de las de hoja 
pueden cambiar como con- 
secuencia de las directivas 
comunitarias sobre niveles 
de nitratos. Para este mis- 
mo ejecutivo, la apetencia 
por diversidad será otro de 
los factores que continuará 
condicionando el futuro, 
lo que motivarán un ligero 
aumento de las hortalizas 
orientales que se adapten 
al gusto europeo. 

Hace unos años, cuando 
alguien quería presentar 
un fruto selecto, se encon- 
traba con un mercado mi- 
noritario. Ahora, el que no 
posee este tipo de produc- 
to se  queda sin mercado. 
«En el futuro -añade Fran-  
cesco Pacini, de la Peto- 
seed respondiendo a una 
cuestión planteada por 
Horticultura Internacional- 

los países del lejano Este y 
Africa podriin seguir el ca- 
mino que ahora comienza 
en América del Sur» en la 
producción moderna de 
frutas y hortalizas. 

Primero con los híbridos 
llegaron las altas produc- 
ciones, más tarde la mejo- 
ra incorporó las resisten- 
cias a enfermedades, la 
uniformidad de los frutos 
y posibilidades de mecani- 
zación, después ha llegado 
la mejora en las condicio- 
nes de conservación para 
hacer el transporte más fá- 
cil a mercados lejanos. 
Ahora llega la hora de la 
calidad total. Frutas y hor- 
talizas sabrosas y resisten- 
tes a enfermedades, por 
tanto, libres de residuos. 
El consumidor quiere un 
producto fresco, sabroso 
y... eco lógico.^ 
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