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Queridos socios: 

En el Bolet²n anterior os anticipaba dos de los 

temas prioritarios para el actual equipo directivo 

de la SEFV.  

Uno de ellos era avanzar en una confederaci·n 

iberoamericana de sociedades cient²ficas dedi-

cadas al estudio funcional de las plantas. Pues 

bien, en el mes de mayo tuvo lugar una reuni·n 

virtual de las sociedades de (en orden alfab®ti-

co) Argentina, Brasil, Chile, Portugal y Espa¶a. 

La reuni·n result· muy productiva y los repre-

sentantes de las cinco sociedades nos constitui-

mos en Comit® Estrat®gico para la creaci·n de 

la Federaci·n Iberoamericana de Sociedades 

de Biolog²a de Plantas (FISBP). En la reuni·n 

acordamos una serie de puntos, que os transcri-

bo en la p§gina siguiente y que suponen una 

lista abierta de intenciones, a la que os invito a 

contribuir a todos. La Asamblea ordinaria de la 

SEFV deleg· en m² para que prosiga con este 

proyecto; el pr·ximo mes de noviembre repre-

sentar® a la SEFV en Argentina y empezaremos 

a concretar la estructura de la Federaci·n. Las 

cinco sociedades estamos muy ilusionadas e 

intentaremos sumar m§s pa²ses al proyecto 

(aunque en la mayor²a no hay sociedades equi-

valentes) a la vez que desarrollamos algunas de 

las iniciativas, las que sean posibles. Espero 

poder daros noticias pronto sobre actividades 

conjuntas de las que nos podamos beneficiar 

todos. 

El otro tema que planteaba en enero es el del 

nombre de la Sociedad. Aunque la SEFV es 

claramente multidisciplinar ïbaste recordar 

nuestros premios Sabater, otorgados en sus 

dos ¼ltimas ediciones a dos especialidades muy 

distintas y que en ambos casos merecieron 

tambi®n el premio de la FESPB- quiz§s podr²a-

mos encontrar un nombre m§s inclusivo y aglu-

tinar as² a m§s investigadores en torno a la bio-

log²a de las plantas (ciencias de las plantas o 

Plant Sciences, como se denomina la categor²a 

del JRC). Durante la Asamblea no se debati· 

formalmente este tema, pero muchos socios de 

la SEFV (y bi·logos de plantas que nos son so-

cios nuestros) me hacen llegar su opini·n positi-

va respecto a esta posibilidad. En el entorno 

internacional, cada vez m§s Sociedades de Fi-

siolog²a Vegetal van cambiando su denomina-

ci·n en esta direcci·n; as² ocurre con la Federa-

ci·n Europea (FESPB), con la estadounidense 

(American Society of Plant Biologists, que publi-

ca las emblem§ticas revistas Plant Cell y Plant 

Physiology) y con la futura FISBP Iberoamerica-

na. Pensemos en la revista Annual Reviews of 

Plant Biology, que naci· como Annual Reviews 

of Plant Physiology y lleg· a llamarse Annual 

Reviews of Plant Physiology and Molecular Bio-

logy. Algo similar ha ocurrido con el t®rmino Bio-

qu²mica, que cada vez m§s se acompa¶a o se 

reemplaza por Biolog²a Molecular. Los nombres 

evolucionan con los tiempos, y si queremos 

acoger en nuestra Sociedad a tantos j·venes 

investigadores que trabajan con plantas desde 

m¼ltiples perspectivas, encontrar un nombre 

m§s inclusivo es una obligaci·n de la SEFV. 

Biolog²a de Plantas parece una buena opci·n 

por asimilaci·n a sociedades o federaciones de 

otros pa²ses, pero podr²a haber otras, aunque 

no se me ocurre en nuestro idioma ninguna m§s 

inclusiva. Os emplazo a todos a que medit®is 

sobre el tema y lo discut§is con los j·venes de 

vuestros grupos, y me hag§is llegar argumentos 

y propuestas para que podamos llegar a la 

Asamblea de 2019 en Pamplona con una opi-

ni·n formada y preparados para un debate 

constructivo sobre este importante asunto.  

Frente a estos dos importantes asuntos, otras 

actividades de la Junta Directiva sobre las que 

podr²a hablaros creo que palidecen. Solo los 

temas de pol²tica cient²fica y acad®mica en 

nuestro pa²s superan en inter®s a los propios de 

la SEFV que os he resumido m§s arriba, y de 

ellos pod®is encontrar informaci·n en las sec-

ciones correspondientes de esta Revista. 

Que teng§is todos un merecido y placentero 

descanso este verano. 

Carmen Fenoll 

El rumbo de la SEFV 
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Los representantes de las Sociedades de Fisiolog²a o Biolog²a de Plantas de Argentina, Brasil, Chile, Espa-

¶a y Portugal declaran formalmente su compromiso con la promoci·n de una Federaci·n Iberoamericana 

de Sociedades de Biolog²a de Plantas, cuya forma organizativa se determinar§ por acuerdo m§s adelante. 

Para promover esta FISBP, han tomado por unanimidad los siguientes acuerdos: 

  

1.       Constituirse en Comit® Estrat®gico de la FISBP, en representaci·n de las 5 Sociedades 

2.       Reunirse en C·rdoba (Argentina) durante el pr·ximo Congreso Argentino / Latinoamericano de FV 

en noviembre de 2018 para avanzar en la creaci·n de la Federaci·n. 

3.       Encargar al Presidente de la SAFV la organizaci·n de este encuentro en la ciudad de C·rdoba, y de 

un acto cient²fico p¼blico durante el Congreso para que se presenten las 5 Sociedades 

4.       Obtener de sus respectivas Sociedades una delegaci·n de poderes para discutir y eventualmente 

tomar las primeras decisiones sobre la Federaci·n en C·rdoba 

5.       Extender los acuerdos bilaterales de reciprocidad ya existentes para los congresos nacionales a las 

5 Sociedades (cada Sociedad invita a su reuni·n nacional a un representante de cada una de las otras, 

corriendo con los gastos de inscripci·n y alojamiento y ofreciendo alguna participaci·n cient²fica) 

6.       Promover la participaci·n en la Reuni·n de C·rdoba de colegas en representaci·n de otros pa²ses 

iberoamericanos sin Sociedades de FV 

7.       Reflexionar hasta noviembre sobre las posibles f·rmulas organizativas, legales y econ·micas de la 

Federaci·n (examinando la FESPB y otras federaciones similares, as² como otras f·rmulas m§s flexibles al 

menos los primeros a¶os), y compartir las reflexiones con el Comit® Estrat®gico 

8.       Reflexionar sobre posibles actividades futuras de la FISBP, que podr²an incluir, entre otras: 

a.       Promover la movilidad de los asociados, usando los congresos nacionales como catalizadores 

b.       Promover iniciativas educativas conjuntas (M§steres o Doctorados) con apoyo de las universidades 

c.        Crear un espacio virtual conjunto de interacci·n cient²fica 

d.       Usar la marca FISBP para obtener patrocinios que visibilicen y apoyen la investigaci·n y la ense¶anza superior 

en plantas en los pa²ses representados en la Federaci·n 

e.       Planificar un Congreso de la FISBP que tendr²a lugar alternativamente en los dos continentes, con la periodici-

dad que se establezca 

f.         Cualquier otra que promueva los objetivos de las Sociedades nacionales integrantes 

Acuerdo de constituci·n del Comit® Estrat®gico de la FISBP 
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Winifred Brenchley naci· en Londres en 1883, 

siendo hija de Elizabeth Beckett y William Bren-

chley, professor de primaria y alcalde de Cam-

berwell (Fig.1). Se educ· en la Escuela de Se-

¶oritas de James Allen en  Dulwich, siendo una 

de sus profesoras la bot§nica Dr Lilian Clarke. 

Complet· sus estudios en el  Swanley Horticul-

tural College durante dos a¶os, finalizando en 

1903. En este centro, los nuevos estudios ba-

sados en la ciencia proporcionaban nuevas 

expectativas diferentes de la formaci·n emi-

nentemente pr§ctica y abr²a una puerta al ac-

ceso a las mujeres a trabajos relacionados con 

horticultura, que hasta entonces hab²an sido 

dominados por hombres. De hecho, el  Swan-

ley Horticultural College a partir de 1903 solo 

acept· mujeres como alumnas por la capaci-

dad que demostraban en esta disciplina, aun-

que al parecer el objetivo era proporcionar ocu-

paciones adecuadas para mujeres solteras. Un 

hecho que potenci· la horticultura y facilit· la 

integraci·n de las mujeres en esta disciplina 

fue la alta demanda de profesionales en este 

campo y en agricultura en las nuevas colonias 

de Gran Breta¶a. Brenchley consigui· la meda-

lla de la Royal Horticultural Society Silver Gilt, 

sin embargo, decidi· dejar la jardiner²a para 

profundizar sus estudios en bot§nica. Winifred 

se gradu· en Ciencias en el London University 

College en 1905, estudiando con el prestigioso 

bot§nico  Francis Wall Oliver y gracias a su 

excelente trabajo posteriormente obtuvo una 

Beca Gilchrist  para realizar estudios de pos-

grado entre 1906-1907 en la Estaci·n Experi-

mental de Rothamsted en Harpenden. En 

1911, obtuvo el grado de Doctora en Ciencias 

por la Universidad de Londres, defendiendo su 

tesis: Sobre la fuerza y desarrollo del grano de 

trigo (Triticum vulgare). En 1914 Winifred se 

convirti· en miembro del London University 

College. 

Winifred fue la primera mujer en trabajar en la 

Estaci·n Experimental de Rothamsted, en los 

60 a¶os de historia de ese centro. Curiosamen-

te, Winifred Brenchley fue admitida para traba-

jar en este instituci·n porque ñlos fondos dispo-

nibles no habr²an atra²do a un hombre adecua-

doò. No obstante, la calidad de su trabajo le 

hizo merecedora, un a¶o despu®s, de una pla-

za permanente como Jefa del Departamento de 

Bot§nica, puesto que ocup· hasta su jubilaci·n. 

Sus habilidades t®cnicas le llevaron a mejorar 

considerablemente el cultivo de plantas me-

diante hidropon²a y le permitieron descubrir el 

papel esencial del cobre y del zinc en la nutri-

La mujer en la historia de la Biolog²a Vegetal 

Winifred Elsssie Brenchley: una pionera en las ciencias agrarias 

Luisa MÛ Sandalio 

Estaci·n Experimental del Zaid²n (EEZ, CSIC, Granada) 

luisamaria.sandalio@eez.csic.es  

Figura 1. Winifred Brenchley. (National Por-
trait Gallery) 

mailto:luisamaria.sandalio@eez.csic.es


с 

ci·n de las plantas, tal como describi· en su 

libro "Inorganic Plant Poisons and Stimulents" 

publicado en 1914 (Fig 2). En este libro Wini-

fred avanzaba la idea  de que el Mn podr²a pro-

teger frente a los da¶os provocados por los ra-

yos solares, que seg¼n Loew y Sawa eran debi-

dos a la acci·n de compuestos nocivos que se 

produc²an en las c®lulas por influencia de la luz. 

Winifred suger²a que el efecto protector del Mn 

(Fig. 3) podr²a deberse  al incremento de enzi-

mas oxidantes  que actuar²an destruyendo es-

tos compuestos nocivos tan pronto como se 

formaran. Quiz§s Winifred se refer²a a la su-

per·xido dismutasa, descubierta mucho des-

pu®s por MCCord y Fridovich (1969), concreta-

mente la Mn-SOD.  

La ecolog²a de malezas es otro tema en el que 

destac· Winifred Brenchley, siendo la autora 

del primer estudio cient²fico de malas hierbas 

en el Reino Unido (Weeds of Farmland, 1920).  

Realiz· un trabajo en parcelas de parques  de 

Rothamsted que public· en otro libro titulado  

ñManuring of Grass Land for Hayò (1924) en el 

que describi· como el encalado y los fertilizan-

tes afectan la composici·n bot§nica de los pas-

tizales. Ha sido descrita como ò la mayor autori-

dad en malas hierbas en los comienzos del si-

glo veinteò.  

En 1920, fue elegida miembro de la Sociedad 

Limneana y de la Real Sociedad de Entomolo-

g²a. Su inter®s por la entomolog²a, especial-

mente por los lepid·pteros, lo comparti· con 

Ausgustus Daniel Imms, con quien sal²a al cam-

po para para buscar insectos. En 1948, a¶o en 

el que se jubil·, se le concedi· la Orden del 

Imperio Brit§nico. Tras su jubilaci·n, Brenchley 

regres· a su jardiner²a y sigui· reuniendo infor-

maci·n de sus cuadernos de investigaci·n has-

ta su muerte en 1953.  

Brenchly fue muy respetada entre la comunidad 

cient²fica  y admirada por su capacidad de ob-

servaci·n, honestidad intelectual y lealtad, de-

fendiendo que los reconocimiento cient²ficos 

siempre deben darse a la o las personas que 

los merecen, lo que facilit· el acceso de otras 

mujeres a posiciones seniors. Su nombre a¼n 

pervive en Rothamsted, donde su trabajo ha 

servido de punto de partida para posteriores 

l²neas de investigaci·n. 

Referencias 

Amanda Thomas "Dr.Winifred Brenchley, 
O.B.E.ò (1883-1953) http://amadon.org/amanda/
brenchley.html 

Hidden Heroines Project Website: 23rd November 
2015 (http://www.hertsmemories.org.uk/content/
herts-history/people/katherine-warington-
winifred-brenchley-scientist) 

Oxford Dictionary of Nacional Biography http://
www.oxforddnb.com/search?q=Brenchley%
2C+Winifred+Elsie+%281883%E2%80%
931953%29%2C+agricultural+botanist 

Figura 2. Libroò Inorganic Plant Poisons and 
Stimulantsò (Winifred Brenchley, 1914) 

Figura 3. Experimento sobre el efecto de 
distintas concentraciones de manganeso 
sobre el crecimiento de plantas de guisante. 
En: Inorganic Plant Poisons and Stimulants 
(Winifred Brenchley, 1914)  
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 Grupo de Poliaminas 

Dr. Rub®n Alc§zar y Dr. Antonio F. Tiburcio 

Facultad de Farmacia y Ciencias de la Alimentaci·n. Universitat de Barcelona. Departamento 

de Biolog²a, Sanidad y Medio Ambiente. Secci·n de Fisiolog²a Vegetal. Avda Joan XXIII 27-

31, 08028 Barcelona. 

Contacto: ralcazar@ub.edu  

El grupo de investigaci·n de poliaminas de la 

Universidad de Barcelona est§ liderado por los 

profesores Dr. Rub®n Alc§zar y Dr. Antonio F. 

Tiburcio. El equipo de investigaci·n estudia los 

mecanismos moleculares por los cuales las 

poliaminas ejercen un papel protector frente al 

estr®s. En la actualidad, el grupo estudia la 

implicaci·n de las poliaminas en la defensa de 

las plantas y en la interacci·n planta-

microorganismo desde una perspectiva gen®ti-

ca, gen·mica y molecular. 

Las poliaminas son mol®culas nitrogenadas de 

bajo peso molecular y car§cter policati·nico 

que se encuentran en todos los organismos 

vivos (1, 2). Las poliaminas m§s abundantes 

son la diamina putrescina, triamina espermidi-

na, tetraamina espermina y su is·mero termo-

espermina. Mutantes de p®rdida de funci·n en 

genes de la bios²ntesis de poliaminas obteni-

dos en plantas, levaduras y otros organismos 

resultan no viables (1). Estas evidencias indi-

can que las poliaminas son indispensables pa-

ra la supervivencia. La esencialidad de las po-

liaminas ha sido objeto de estudio. Los datos, 

obtenidos en mutantes knockout, indican que la 

espermina y termoespermina son prescindibles 

para la supervivencia vegetal, mientras que la 

depleci·n de espermidina y/o putrescina resul-

ta letal (1ï4). Debido a la naturaleza policati·-

nica de las poliaminas y su capacidad de inter-

accionar con §cidos nucleicos, el papel biol·gi-

co cl§sico de las poliaminas se ha enmarcado 

en una acci·n estructural o estabilizadora, que 

sin embargo no explica todas las funciones 

observadas de las poliaminas (Fig. 2).  

Numerosos estudios de tipo asociativo ponen 

en relieve que los niveles de poliaminas no son 

constantes, sino que oscilan seg¼n la etapa del 

desarrollo vegetal, y aumentan significativa-

mente durante la respuesta a estr®s o frente a 

est²mulos hormonales (5ï7). Estos datos po-

dr²an indicar una implicaci·n de las poliaminas 

en dichas respuestas, pero: àson causa o efec-

to?  

No fue hasta la elucidaci·n de la ruta biosint®ti-

ca de las poliaminas en plantas, y en especial 

en el modelo Arabidopsis thaliana, que se sen-

taron unas bases gen®ticas s·lidas que de-

mostraron la implicaci·n de las poliaminas en 

procesos de desarrollo y protecci·n frente al 

estr®s. La distribuci·n de las poliaminas en 

organismos tan distantes como plantas, leva-

duras y animales, sugiere que sus funciones en 

cada organismo son fruto de la co-evoluci·n 

desde un origen com¼n y ancestral hasta el 

desarrollo de los organismos m§s complejos. 

En las plantas, a diferencia de los animales, 

existen dos rutas alternativas para la bios²nte-

sis de poliaminas que parten de los amino§ci-

Figura 1. Grupo de Investigaci·n en Poliaminas de la 
Universitat de Barcelona. Primera fila (izda.) Dr. Ru-
b®n Alc§zar (profesor agregado), Nazanin Arafaty 
(estudiante doctorado), Dr. Antonio F. Tiburcio 
(catedr§tico de Universidad). Segunda fila (izda.) 
Changxin Liu (estudiante doctorado), Kostadin E. 
Atanasov (estudiante doctorado) y V²ctor Rodr²guez 
(estudiante m§ster curso 17/18). (Foto tomada el 
25/06/2018 en la entrada de la Facultad de Farmacia, 
UB). 
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dos ornitina (ruta compartida con animales) o 

arginina (ruta s·lo presente en plantas y bacte-

rias) (Fig. 2). Numerosos mecanismos de regu-

laci·n de la bios²ntesis de poliaminas difieren 

entre las plantas, levaduras y animales, por no 

decir que en plantas las poliaminas tambi®n 

son precursoras de metabolitos secundarios 

como algunos alcaloides (Fig. 2) (2). En anima-

les, el pool de poliaminas procede principal-

mente de la dieta o deriva de la  acci·n de la 

microbiota intestinal, mientras que en plantas 

se asume que la mayor²a de las poliaminas 

derivan de la s²ntesis end·gena, aunque la 

contribuci·n de la rizosfera no puede descar-

tarse, un aspecto que estudiamos en el labora-

torio. Con todo ello, muchos de los avances 

realizados en el campo de las poliaminas en 

biomedicina o microbiolog²a no se han podido 

ñhomologarò en plantas. Una simple b¼squeda 

bibliogr§fica con el t®rmino ñpolyaminesò nos 

proporciona la importante cifra de 95.500 ar-

t²culos. Sin embargo, la cifra se reduce a 4.370 

si combinamos ñpolyaminesò & ñplantsò. Pode-

mos concluir que, a d²a de hoy, existen nume-

rosas publicaciones sobre las poliaminas pero 

en lo que se refiere a las poliaminas en plan-

tas, a¼n nos queda camino por recorrer. Y en 

ese camino transitamos nosotros con un objeti-

vo definido: entender el mecanismo de acci·n 

de las poliaminas en la protecci·n del estr®s 

desde un punto de vista molecular. En los ¼lti-

mos a¶os hemos aplicado diferentes t®cnicas 

·micas que nos han permitido evidenciar inter-

acciones de las poliaminas con hormonas 

(giberelinas, §cido absc²sico y jasmonatos), y 

se¶alizaci·n por ROS mediada por per·xido de 

hidr·geno y ·xido n²trico (8ï14). Hemos gene-

rado plantas resistentes a estr®s por fr²o, se-

qu²a y salinidad mediante la modificaci·n de 

los niveles de poliaminas end·genas (8 ï 14). 

Estos avances nos han permitido adentrarnos 

en la se¶alizaci·n molecular de las poliaminas 

en plantas, y en el desarrollo de pruebas de 

concepto destinadas a una aplicaci·n pr§ctica 

de nuestras investigaciones sobre diferentes 

cultivos. 

Nuestra investigaci·n actual estudia el papel 

de las poliaminas en la respuesta a estr®s bi·ti-

co. La combinaci·n de la experiencia del Dr. 

Tiburcio en poliaminas y el Dr. Alc§zar en es-

tr®s bi·tico permite el abordaje de estas cues-

tiones. Se sabe que las poliaminas contribuyen 

Figura 2. Implicaci·n de las poliaminas en diferentes procesos del desarrollo vegetal y 
respuestas a estr®s 
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a la respuesta hipersensible (HR) en tabaco, 

principalmente por la generaci·n de per·xido 

de hidr·geno derivado de su oxidaci·n. En la 

interacci·n planta-pat·geno, estamos estudian-

do la implicaci·n de las poliaminas en las dife-

rentes etapas de reconocimiento patog®nico, 

ya sea durante el reconocimiento de PAMPs 

(pathogen associated molecular patterns), el 

reconocimiento de efectores (que da lugar a la 

effector-triggered immunity y HR) o el reconoci-

miento de DAMPs (damage associated mole-

cular patterns) (15). Entendemos que una vi-

si·n integradora de las diferentes capas pre-

sentes en el sistema inmune nos permitir§ 

comprender mejor la participaci·n de las po-

liaminas en etapas tempranas y tard²as de la 

infecci·n. 

En la naturaleza, la infecci·n es la excepci·n. 

De hecho, la gran mayor²a de microorganismos 

que co-existen con las plantas son no-

patog®nicos y por tanto, asintom§ticos. Los 

estudios de la interacci·n planta-

microorganismo han cobrado relevancia en los 

¼ltimos a¶os, gracias principalmente al desa-

rrollo de t®cnicas metagen·micas que permiten 

censar la microbiota asociada a diferentes teji-

dos. En nuestra investigaci·n sobre la acci·n 

de las poliaminas en la relaci·n planta-

microorganismo, nos centramos en el estudio 

de la rizosfera natural de Arabidopsis thaliana. 

Para ello, utilizamos poblaciones naturales de 

nuestro entorno y su sustrato natural, a partir 

del cual identificamos y cultivamos las diferen-

tes bacterias y hongos presentes e interroga-

mos si las poliaminas ejercen un papel de 

ñcomunicaci·nò entre la planta y el microorga-

nismo. Estudiamos tambi®n la variabilidad na-

tural en la respuesta a estr®s bi·tico de las po-

liaminas mapeando los genes responsables 

mediante an§lisis por QTL o por mapeo asocia-

tivo (GWAS) (16). Estos estudios de gen®tica 

de poblaciones, nos permiten discernir si las 

respuestas de las poliaminas al estr®s bi·tico 

pudieran ser fruto de la adaptaci·n local. 

El uso de la gen®tica, la gen·mica y la biolog²a 

molecular son herramientas imprescindibles 

para avanzar en el campo de la biolog²a funda-

mental de las poliaminas en plantas. El objetivo 

final de nuestras investigaciones es transferir el 

conocimiento, obtenido en especies modelo, a 

cultivos de inter®s industrial, as² como avanzar 

en el conocimiento b§sico de las poliaminas y 

sus rutas de se¶alizaci·n.  
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Durante los pasados 16 al 18 de mayo se ha cele-

brado en Segovia la XIV Reuni·n del Metabolismo 

del Nitr·geno, una m§s de la serie de reuniones bia-

nuales conjuntas del grupo de Metabolismo del Ni-

tr·geno de la SEBBM y de la SEFV. 

En esta reuni·n, organizada por el Prof. Jos® Beren-

guer de la Universidad Aut·noma de Madrid, se ins-

cribieron 65 investigadores y se presentaron un total 

de 28 ponencias orales, incluidas las conferencias 

de apertura y clausura, y 20 p·steres. El acto de 

apertura cont· con la presencia de Juan Jos® Garci-

ll§n, Vicerrector del Campus de Segovia de la Uni-

versidad de Valladolid. 

La conferencia inaugural fue impartida por la 

Dra. Mar²a Jes¼s Delgado, Investigadora de la 

Estaci·n Experimental del Zaid²n (CSIC) de 

Granada. Su disertaci·n, muy clara y de alto 

nivel, nos ilustr· sobre el papel que microorga-

nismos de tanta relevancia como las bacterias 

endosimbi·ticas de las leguminosas tienen so-

bre la producci·n de ·xido nitroso y ·xido n²tri-

co, con el objetivo de mitigar su producci·n y 

con ello aliviar los enormes problemas que oca-

sionan como gases de efecto invernadero. Por 

otro lado, la conferencia de clausura corri· a 

cargo del Dr. Juan Imperial, Profesor de Inves-

tigaci·n del Centro de Biotecnolog²a y Gen·mi-

ca de Plantas (CSIC y Universidad Polit®cnica 

de Madrid). En su caso, nos ilustr· a trav®s de 

estudios metagen·micos sobre lo poco que 

conocemos sobre las abundantes poblaciones 

de rizobios no simbi·ticos en el suelo que pue-

den actuar como reservorios de diversidad ge-

n®tica y convertirse en simbi·ticos por transfe-

rencia horizontal. 

Los trabajos presentados por los participantes 

cubrieron tanto una amplia gama de temas 

agrupados en varias sesiones: Asimilaci·n de 

nitr·geno, Desnitrificaci·n, Biotecnolog²a, Re-

gulaci·n g®nica en el ciclo del nitr·geno, Ecolo-

g²a, fisiolog²a y estr®s, como de organismos, 

desde haloarqueas y bacterias a microalgas y 

plantas. Un detalle para resaltar, todas las se-

siones fueron moderadas por investigadoras. 

La celebraci·n de la reuni·n coincidi· con la 

jubilaci·n de nuestra compa¶era Carmen 

Lluch, uno de los miembros m§s activos el gru-

po del Metabolismo de Nitr·geno, a la que se le 

dio un peque¶o homenaje durante la cena del 

congreso.  

Reuniones de Grupos de la SEFV 

Grupo de Metabolismo del nitr·geno: seguimos adelante 

Jes¼s Diez Dapena. Coordinador del grupo 

bb1didaj@uco.es 
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