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H acía años que no 
se veía una España 
rebosante de agua 

de extremo a extremo de 
la piel de toro. El balance 
hídrico del año hidrológico (de 
octubre 2012 a septiembre 
2013) acumula hasta el 
momento un cuarenta y 
cuatro por ciento más del 
valor medio normal. En 
algunas zonas de Andalucía y 
el Alto Ebro se ha registrado 
incluso el doble de las 
precipitaciones habituales. 
Ahora, este exceso del 
líquido elemento causa más 
problemas que beneficios por 
el desbordamiento de muchos 
ríos y las inundaciones de 
poblaciones y cultivos. España 
es otra, una que hacía años 
que no veíamos. Es una tierra 
hoy anegada, con embalses 
llenos, que alejará el fantasma 
en nuestros campos de la 
sequía durante años. Bendito 
espectáculo el que nos ha 
brindado esta agua…aunque 
seguro que alguien se queja.

En lo referente al sector, 

apuntar en primer lugar la 
disputa de la nueva edición 
de la Copa Ibérica que se 
celebrará este año el 24 
de mayo en el magnífico 
campo de El Saler, donde 
Francisco Contreras, director 
del recorrido valenciano, y 
su equipo se han portado de 
maravilla. Es un escenario 
ideal para darle la categoría 
que el trofeo se merece.

También se acerca el primer 
curso de “mecánica” que 
llevamos tiempo preparando, 
será el 28 y 29 de mayo en 
Marbella con la estimada 
ayuda de la Real Federación 
Española de Golf y las tres 
grandes casas comerciales 
de maquinaria en España, 
que han dado luz a un 
manual muy consensuado 
y profesional para mejorar 
este apartado tan importante 
dentro del mantenimiento 
de un campo de golf. Estos 
cursos serán bonificados por 
la fundación tripartita para 
beneficio de nuestros bolsillos.

También quisiera destacar 
el acuerdo alcanzado 
con Navarro Montes para 
patrocinar el Memorial 
Salvador González en el 
campo de Golf del Puerto de 
Santa María el 14 de junio. 

De esta forma los asociados 
tendrán un torneo más 
económico y la casa comercial 
se beneficiará por el tremendo 
éxito de participación para sus 
fines comerciales.

Para finalizar, adelantaros 
que el próximo Congreso está 
cogiendo forma, tiene muy 
buena pinta y la elección de 
una ciudad de la vertiente 
mediterránea como Málaga 
nos asegura un ramillete de 
posibilidades importantes. El 
clima, la variedad hotelera, las 
posibilidades para celebrar 
la cena de gala…estamos 
trabajando para cerrar la 
programación y los ponentes. 
En breve lo tendremos 
publicado. 

Espero que disfruten de la 
lectura.

edItORIAl

Francisco Carvajal
Presidente AEdG

/  ABR 2013

La España 
húmeda
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Jornadas técnicas de Everris

La empresa Everris Ibérica ha 
organizado a lo largo del pri-

mer trimestre del año dos jorna-
das técnicas en las que ha reunido 
a los Greenkeepers para informar-
les de las novedades en el sector.

La primera de ellas tuvo lugar 
el 27 de febrero en las instalacio-
nes del Campo de Golf La Finca, en 
Alicante. En esta jornada Lorenzo 
Elorduy, coordinador de áreas ver-
des para España de  Everris junto 
con su distribuidor para la zona, 
Agrosana, hizo un recorrido por las 
diferentes aplicaciones de folia-
res y Primo Maxx, el nuevo regu-
lador de crecimiento desarrollado 
por la multinacional, para campos 
deportivos y de golf, así como por 

los nuevos abonos recubiertos de 
granulometría mini Proturf.

Rui Delgado, delegado de Syn-
genta, mostró las ventajas de las 
nuevas boquillas de pulverización 
de Syngenta para aplicaciones en 
áreas verdes y adelantó los  nuevos 
productos que se irán incorporando 
al catálogo de Everris durante los 
próximos años. Por último, Anthony 
Bonnet, Superintendente en La 
Moraleja y con una dilatada expe-
riencia en el uso de reguladores de 
crecimiento, explicó las pautas a 
seguir con los diferentes tipos de 
reguladores.  

Posteriormente, el 20 de marzo 
se organizó otra jornada en Mallorca, 
en la que Everris y su distribuidor 

Agro Turf Baleares informaron a 
los Greenkeepers de la zona sobre 
el uso de Primo Maxx. Además se 
presentaron las nuevas boquillas 
de Syngenta para la aplicación de 
productos en áreas verdes, así como 
otras novedades: Greenmaster 
Topdress Z, Proturf, etc. Por último 
se llevó a cabo un estudio sobre la 
interpretación de analíticas para una 
correcta planificación de la fertiliza-
ción, teniendo en cuenta los pará-
metros adecuados para la elección 
de abonos de liberación controlada 
y foliares de alta calidad.

Las jornadas fueron un éxito de 
participación y los asistentes mos-
traron su satisfacción por el conte-
nido de las charlas. 
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No estamos solos ante el 
Real Decreto de Fitosanitarios

D esde su aprobación el 
pasado día 14 de septiembre 

de 2012, el Real Decreto 1311/2012, 
por el que se establece el marco 
de actuación para conseguir un 
uso sostenible de los productos 
fitosanitarios, está dando mucho 
de qué hablar, ya que introduce 
novedosos requisitos que cum-
plir en cuanto a cualificación del 
responsable de la explotación, así 
como de la documentación a ela-
borar y registrar.

A continuación os realizamos 
un breve resumen de los aspec-
tos a tener en cuenta en el Real 
Decreto, considerando que no se 
subcontrata la aplicación de los 
tratamientos:

1º.Documento de asesoramiento.
Las empresas deberán tener en su 
poder un “documento de aseso-
ramiento” donde quede reflejado 
lo exigido en el  anexo IX del Real 
Decreto, y que deberá ser elabo-
rado por un asesor acreditado. Las 
empresas estarán obligadas a sus-
cribir un contrato con el asesor res-
ponsable de elaborar el documento 
de asesoramiento, no siendo obli-
gatorio si la empresa interesada 
tiene en su plantilla contratado a 
un técnico con nivel de asesor. 

2º. Plan de trabajo.
La empresa, de conformidad con 
el documento de asesoramiento, 
redactará un plan de trabajo para la 
realización del tratamiento, donde 
incluirá los datos recogidos en el 
anexo X del Real Decreto.

3º Solicitud de autorización.
La empresa deberá solicitar con al 
menos 10 días hábiles de antela-
ción al comienzo del tratamiento al 
órgano competente de la Adminis-
tración Local la autorización para 
realizar el tratamiento. En caso de 

que el plan de trabajo incluya la 
necesidad de repetir el tratamiento, 
se deberá comunicar a la Admi-
nistración Local la fecha en que se 
realizará la repetición, con al menos 
10 días hábiles de antelación. El 
sentido del silencio administrativo 
será estimatorio.

4º Registro de los tratamientos.
A partir del 1 de enero de 2013 toda 
entidad que requiera la aplica-
ción de productos fitosanitarios en 
ámbitos profesionales distintos al 
agrario, mantendrá actualizado un 
registro de tratamientos fitosanita-
rios que contenga al menos la infor-
mación especificada en la parte II 
del anexo III del Real Decreto.

5º Productos fitosanitarios permi-
tidos.
Los productos fitosanitarios permi-
tidos para el control de plagas en 
superficies de césped deportivas 
deberán cumplir los requisitos espe-
cificados en el anexo VIII del Real 
Decreto, y aquellos que hayan sido 
expresamente autorizados para 
este ámbito, atendiendo a sus con-
diciones específicas de utilización.

6º Documentos a conservar.
Será obligatorio conservar al 
menos durante 3 años la siguiente 
documentación:

 El documento de asesoramiento.
 El registro de tratamientos.
 Facturas de compra de fitosani-

tarios.
 Justificante de entrega de enva-

ses.

En los últimos meses ya han 
sido varias las delegaciones de 
la Asociación que se han reunido 
para tratar este asunto, siendo la 
preocupación común a todos, la 
imposibilidad de cumplir el requi-
sito del plazo para obtener la auto-

rización. Paralelamente, la AEdG 
se reunió el pasado mes de marzo 
con AEPLA a través de la Comuni-
dad Verde para debatir los distintos 
aspectos del Real Decreto, siendo 
aclaradas muchas de las dudas 
que se planteaban. Además, este 
encuentro ha servido para fijar una 
reunión con la Subdirección Gene-
ral del Ministerio responsable del 
desarrollo del Real Decreto, que 
se celebrará en Madrid el próximo 
mes de mayo, y en la cual trasla-
daremos todas nuestras inquietu-
des al Ministerio.

¿Cómo se afronta el tema 
en el resto de Europa?
El Comité de Campos de Golf de la 
Asociación Europea de Golf (EGA 
GCC) ha realizado un informe, tras 
consultar a las diferentes asocia-
ciones y federaciones nacionales 
de golf, con los Planes Naciona-
les de Acción que se derivan de la 
Directiva europea de aplicación de 
fitosanitarios.

De este informe se deduce que 
la puesta en práctica de la legisla-
ción sobre pesticidas varía de un 
estado a otro, así como el grado de 
compromiso por parte de la indus-
tria del golf.

Los objetivos más destacados 
que se plantean son los siguientes:

 Hacer frente a un futuro con 
menos pesticidas y una normativa 
más estricta.

 Conocimiento y accesibilidad a la 
consulta de los interesados.

 Aplicación claramente variable 
incluso para Estados Miembros 
vecinos en los que el mantenimiento 
de campos de golf se ve afectado 
por factores similares.

 Escasez de productos apropia-
dos en aquellos Estados Miembros 
en los que el mercado del golf es 
pequeño (las empresas químicas 
no están preparadas para  Sigue 
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afrontar el coste del proceso 
de aprobación de los productos).

 La provisión de educación y la 
concesión de licencias de capacita-
ción a los usuarios de pesticidas.

 Preocupación por los aspectos 
prácticos del cumplimiento y el 

impacto operativo sobre la indus-
tria del golf.

 Las consecuencias principales 
(positivas según EGA GCC) de la 
aplicación práctica de la normativa 
han sido:

 Referencia a un mantenimiento 

más tradicional y menos intensivo 
y más enfocado hacia el Control 
Integrado de Plagas (IPM).

 Un aumento en la provisión de 
educación.

 Un aumento en la toma de mues-
tras y datos. 

E l 14 de junio de 2013 tendrá 
lugar en Golf El Puerto el 

esperado Torneo que cada año 
organiza la AEdG en recuerdo 
de Salvador González, con-
tando con la empresa Navarro 
Montes Agro como patrocina-
dor del evento.

Desde la AEdG, después de 
analizar las encuestas de los 
participantes, se ha considerado 
beneficioso la incorporación de 
una empresa como patrocina-
dor del evento, con el objetivo 
de atraer más participantes y 

que el evento tenga aún más 
difusión. La empresa Navarro 
Montes Agro, lleva colaborando 
con la Asociación desde hace 
muchos años, atendiendo todas 
las iniciativas que se les plan-
teaba, y ofreciéndose para cual-
quier evento en todo momento. 
Desde aquí queremos agra-
decerle su participación en 
el evento deseando continúe 
muchos años.

Elegido entre la mayoría 
de los asistentes de la edición 
pasada del Torneo, este año nos 

trasladamos a Golf El Puerto, 
campo de 18 hoyos con más de 
6.300 metros de longitud, donde 
su Greenkeeper Luis Díaz y su 
equipo, y el Director del campo, 
David Vidal, estamos seguro lo 
tendrán todo preparado y listo 
para disfrutar de un día de golf 
entre amigos y compañeros, y 
de paso recordar a nuestro que-
rido Salvador. 

En breve la AEdG publicará 
todos los detalles sobre el Tor-
neo, esperando contar con tu 
participación un año más. 

IX Campeonato de Greenkeepers 
de Andalucia - Navarro Montes. 
Memorial Salvador González

Sigue 
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Haifa patrocina la Copa Ibérica 2013

H AIFA lleva  muchos años 
apoyando el evento que 

cada edición congrega a los 
Greenkeepers españoles y por-
tugueses. Para todos aquellos 
que han tenido el privilegio de 
disfrutarla, es una jornada no 
sólo de competición, sino una jor-
nada de convivencia con un valor 
extraordinario, es un grado de 
compenetración tal, que aunque 
sea la primera vez que asistes, en 
seguida te integras en el grupo y 
disfrutas de la pasión del golf y su 
mantenimiento. Los compañeros 
portugueses son tan acogedores 
como los españoles, y en ningún 
momento de la jornada faltan las 
risas, las bromas ni las anécdotas. 
Eso sí, cuando llega el momento 
de la competición, cada uno da el 
máximo para ganar, no se regala 
ni un solo golpe, y en muchas 
ocasiones se lleva el resultado 
de la competición hasta la última 
partida del último hoyo, algunas 
de ellas inéditas.

Agradecemos en nombre de 
todo el equipo de la Copa Ibérica 
y de la Asociación Española de 
Greenkeepers el gran esfuerzo 
que realiza nuestro patrocinador 
HAIFA cada año, un apoyo incon-
dicional tanto con nosotros como 

con los compañeros portugueses, 
y que en estos momentos tan 
delicados siguen manteniendo. 
Esperamos seguir contando 
muchos años más con este apoyo 
y disfrutando con el equipo de 
profesionales de HAIFA que nos 
acompaña cada año, Laura y Jose 
Manuel.

Todos los años en la cena 
de bienvenida y justo antes de 
comenzar el sorteo de los juga-
dores, el capitán del equipo por-
tugués, Luis Fiahlo, nombre una 
a una las sedes donde se han 
jugado los torneos de la Copa 
Ibérica, ya son tantos que alguna 

vez la memoria le ha fallado, pero 
entre todos se ha conseguido 
recordar. Por ellos, y por todos los 
anfitriones que han participado 
en la Copa Ibérica os listamos 
desde el primero al último en la 
tabla 1.

La XV edición del Torneo se 
jugará en otro campo emblemá-
tico, a pocos días de disputarse la 
prueba más importante del calen-
dario español, el Open de España, 
el día 24 de mayo en el Parador 
El Saler. Desde aquí agradecer 
a todo el equipo del Parador El 
Saler y a la RFEG por facilitarnos 
esta oportunidad.  

Tabla 1. Histórico de celebraciones copa ibérica

I Edición ESP Año 1998 Islantilla Golf Club Lepe (Huelva)
II Edición PT Año 1999 Parque da Floresta  Lagos
III Edición ESP Año 2000 Costa Ballena Club de Golf  Rota (Cádiz)
IV Edición PT Año 2001 Castro Marim Golfe Castro Marim
V Edición ESP Año 2002 Montecastillo Golf Jerez (Cádiz)
VI Edición  PT Año 2003  Vilamoura  Vilamoura
  Año 2004 Cancelado por el fallecimiento de Salvador González.

VII Edición  ESP Año 2005 Almenara Golf Sotogrande (Cádiz)
VIII Edición  PT Año 2006 Quinta do Lago Almancil
IX Edición  ESP Año 2007  Golf Villamayor Salamanca
X   Edición  PT Año 2008  Ribagolfe  Benavente
XI  Edición  ESP Año 2009  R.C.G. de Sevilla Sevilla
XII Edición  PT Año 2010  Praia del Rey  Obidos
XIII Edición ESP Año 2011 Alcanada Golf Palma de Mallorca
XIV Edición PT Año 2012 Le Meridien Penina Golf Penina (Portimao)

Participantes Copa Ibérica 2013

1. Borja Azpilicueta
2. Borja Díaz de Vargas
3. Zachary Laporte
4. Francisco García
5. Rafael Linares
6. David Gómez
7. Eugenio Escribano
8. Jose Fernando Marín
9. Francisco Navarro
10. César Ignacio González
11. Mario David Arzola
12. Javier Martínez Ramos
Capitán: Ignacio Soto
Patrocinador: HAIFA
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Juan 
artiles

Mariano 
carreras 

rodríguez

Juan 
Flores 
Peña

rafael 
velasco 
Pedrol

aurelio 
carrero 

Martínez

En esta 
sección 
queremos dar 
la bienvenida 
a los nuevos 
miembros 
a nuestra 
asociación

Concurso  fotografía

Nuevos 
asociados

Clickeepers
Para fomentar la participación de sus asociados en esta sección, 

la AEdG premiará, coincidiendo con el próximo Congreso, la mejor 
fotografía publicada. Haznos llegar tus imágenes al email 

info@aegreenkeepers.com

este espacio 
está reservado 

para ti.
¡asóciate!

Nota: La fotografía titulada “Rotativa Ardiendo” publicada 
en el nº 46 de la revista, pertenece a Andrés Novo.



Z urich reunió a 17 Asociacio-
nes de Greenkeepers, junto 

con muchos de sus patrocinado-
res e importantes organizaciones 
de golf europeas y mundiales. 

El primer día transcurrió en las 
instalaciones técnicas y de inves-
tigación en Europa de Syngenta, 
en Stein. La jornada se centró en 
todos los aspectos de la gestión 
medioambiental del campo de 
golf. Asistimos a excelentes charlas 
de R&A, que lanzó su herramien-
ta On Course Tracker,  y Syngenta, 
que realizó una presentación de su 
centro de investigación, seguida de 
un tour completo presentado por 
sus excelentes científicos y equipo 
de investigación.

GEO ha sido un socio perma-
nente de FEGGA desde sus ini-
cios, y su participación este año 
se enfocó hacia la sostenibilidad. 
Es hora de que los Greenkeepers 
sean reconocidos por lo que hacen. 
Fue muy acertada, y verdadera-
mente se adaptó a la realidad de 
los Greenkeepers como auténticos 

precursores en muchos campos en 
el tema de la gestión medioam-
biental y la obtención de la certifi-
cación para sus clubes.

Sterf presentó las Prioridades 
para una Gestión Sostenible del 
Césped y el Campo de Golf, con 
gran aceptación. Maria Strandberg 
de Sterf comentó tras el Congreso: 
“He disfrutado muchísimo en el 
congreso de FEGGA, las conversa-
ciones con representantes de las or-
ganizaciones de Greenkeepers más 
allá de los países nórdicos y con 
los socios de la industria han sido 
realmente beneficiosas”. Esta serie 
de presentaciones se completaron 
con tres excelentes estudios de ca-
sos presentados por Greenkeepers 
del Reino Unido, Finlandia y Dina-
marca. Los tres demostraron que 
la profesión de Greenkeeper exige 
una gran experiencia y que en los 
últimos años se han realizado gran-
des avances. Se comprobó también 
el liderazgo de FEGGA durante los 
últimos años y el papel que nues-
tra federación ha jugado al evaluar 
todos los aspectos de la decisión 
medioambiental, llevándonos has-
ta el lugar que ocupamos hoy en 
día. Aún queda mucho por hacer, 
pero se ha conseguido mucho en 
todos los aspectos. Sobre este pun-
to se reflexionó hacia el final del 
día y se habló de establecer nuevos 

objetivos para FEGGA y sus miem-
bros, un aspecto en el que la Junta 
Directiva se centrará en los próxi-
mos meses.

El día concluyó con un exce-
lente debate, en el que participa-
ron representantes de la industria 
que hicieron cuestionarse a todas 
las organizaciones su forma de 
pensar y la toma de decisiones en 
el futuro, que tiene un enorme 
impacto tanto sobre nuestra in-
dustria como en el juego del golf.  
La jornada del sábado fue dife-
rente, ya que se abordaron muy 
variadas cuestiones, desde la im-
portancia de Cómo hacer frente 
a una renovación con éxito, pre-
sentada por Campey Turfcare, 
Ransomes Jacobsen, y BIGGA  
presentó sus Iniciativas Futuras 
para Greenkeepers, un gran pro-
grama que ayudará a los geren-
tes de campos en el Reino Unido 
y que ya se está viendo en otros 
países. FEGGA apoya y anima a 
todas las asociaciones a considerar 
esta iniciativa para sus miembros.  
FEGGA y GCSAI presentaron el 
Roadshow piloto que se celebró en 
Dublín, en la República de Irlanda. 
Ambos manifestaron el éxito del 
evento, en el que participaron unas 
70 personas. El contenido del Road-
show se adaptó por completo a sus 
necesidades específicas, lo que con-

Un Congreso para recordar
DEAN 
CLEAVER
executive 
officer FeGGa

/  ABR 2013

De izqda. a dcha: Stig Persson (Ex 
Presidente de FEGGA), Johannes Vogt 
(Ex Presidente de la Asociación Suiza 
de Greenkeepers), Norbert Daverat 
(Presidente de la Asociación Suiza de 
Greenkeepers), Olafur Por Agustsson 
(Presidente de FEGGA), Kamil Pacenka 
(Vice Presidente de FEGGA), Giovanni 
Nava (miembro de la Junta Directiva 
de FEGGA), Dean Cleaver (Director de 
FEGGA), Michael McFeely (Ex miembro 
de la Junta de FEGGA), Barbara 
Albisetti (Asociación Suiza de Golf), 
Richard Heath (Secretario General de 
la Asociación Europea de Golf).  
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tribuyó en gran medida a su éxito. 
Se prevé realizar más Roadshows a 
lo largo de este año, adaptándose 
siempre a las necesidades del país. 
De esta forma, FEGGA junto con 
sus miembros patrocinadores ofre-
cen formación técnica y además 
se da la oportunidad de presentar 
a Greenkeepers locales para que 
compartan sus propias experien-
cias, complementando las materias 
abordadas durante la jornada. Un 
buen ejemplo de esta dinámica se 
pudo observar en el encuentro de 
Dublín.

Toro presentó una conferencia 
sobre las demandas actuales del 
mantenimiento de un Campo de 

Golf, mientras que John Deere ha-
bló sobre las emisiones de los mo-
tores, hoy y mañana. Ambos ofre-
cieron una muy buena perspectiva 
sobre mantenimiento del césped, 
así como sobre los retos que se 
plantean las empresas con los nue-
vos reglamentos sobre emisiones 
tanto ahora como en el futuro.  
EGEU, que continúa comprome-
tida con su crecimiento, y David 
Golding explicaron dónde estamos 
y cuáles son los objetivos para los 
próximos doce meses. La forma-
ción del Greenkeeper juega el pa-
pel principal en el trabajo de FEG-
GA y establece los estándares para 
el reconocimiento profesional de 

los Greenkeepers en cualquier lu-
gar donde se practique golf. 

El trabajo en grupo se ha con-
vertido en el principal ingrediente 
del Congreso de FEGGA, cubriendo 
durante los últimos años temas tan 
interesantes como la situación eco-
nómica actual y qué medidas po-
demos tomar como colectivo para 
mejorar la situación, y sus efectos 
sobre nuestra industria en conjun-
to, hasta el crecimiento del golf. 
Este año el trabajo de grupo se or-
ganizó con orden del día abierto, y 
sólo las Asociaciones de Greenkee-
pers participaron en los grupos es-
pecíficos, mientras que los patro-
cinadores se unieron a FEGGA en 
sus propios debates informales. Los 
resultados fueron muy productivos 
y ayudarán a FEGGA a continuar 
atendiendo a sus miembros y traba-
jando junto a sus patrocinadores.

Por último, FEGGA se enorgu-
llece de su relación con los patroci-
nadores del Congreso por su com-
promiso con el objetivo de FEGGA 
de unir a todas las Asociaciones 
Miembros y los beneficios que esto 
les reporta. Su apoyo es sustancial, 
y desde aquí queremos expresar 
nuestro agradecimiento a Campey 
Turfcare, Ransomes Jacobsen, John 
Deere, Syngenta  y Toro.  

   FEGGA

11ABR 2013  /

La formación y el reconocimiento profesional 

del Greenkeeper juegan un papel muy 
importante en el trabajo de FEGGA
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Handicap, Slope, Marca Fija, Valor de Campo, Ajuste Stableford de Competición, Tabla de 
Equivalencias, Medición. Si no te suenan de nada o te suenan de poco estas palabras, esta nueva 
sección de la Revista, intentará que os familiaricéis con estos y otros conceptos referentes a las 
competiciones amateur que muy a menudo se juegan en vuestros campos

n el número anterior expusimos 
dos de los cambios principales 
que tendrá el Sistema de Handi-
caps en su próxima revisión. En 
este número os mostramos otra 
serie de cambios igual de impor-
tantes.

recordando: handicap 
exacto activado
En el número anterior explicamos 
las diferencias entre un Handicap 

Exacto Activado y No Activado. 
Básicamente un Handicap Exac-
to Activado será aquel que esté 
basado en suficientes vueltas 
válidas durante el año anterior 
para considerarlo “fiable”. El nú-
mero se ha establecido en cua-
tro vueltas. Por tanto si durante 
un año hemos jugado sólo tres 
pruebas, nuestro handicap se 
convertirá en un Handicap Exac-
to No Activado, lo cual nos res-
tringirá lo posibilidad de acceder 
a determinadas competiciones. 
Por el contrario si hemos jugado 
cuatro (o más vueltas) nuestro 
handicap permanecerá Activado. 
La determinación de si un Handi-
cap Exacto permanece Activado 
o se convierte en No Activado se 
hará automáticamente cada 1 de 
enero.

Serán los clubes y organiza-
dores de torneos las que decidan 
con antelación si admiten a juga-
dores con Handicaps No Activa-
do o no. Esta condición deberá 
figurar en las Condiciones de la 
Competición que se deben publi-
car junto con las inscripciones. No 
se podrá cambiar una vez se haya 
publicado.

revisión anual de handicaps
Una vez hemos recordado bre-
vemente lo que era un Handicap 
Exacto Activado y No Activado, 
vamos a exponer una nueva 
herramienta que el Sistema de 
Handicaps EGA tendrá y que se 
ejecutará cada día 1 de enero: la 
Revisión Anual de Handicaps.

Ningún Sistema de Handi-
caps en el mundo es una ciencia 
exacta. Todos los sistemas son 
revisados por expertos en esta-
dística y en handicap de cada 
Asociación para conseguir que 
el Sistema de Handicaps sea un 

poco más justo cada vez. En con-
creto la EGA ha determinado que 
se debe realizar un cálculo anual 
para ajustar el handicap de los 
jugadores al nivel realmente de-
mostrado durante el año.

Se ha detectado que exis-
ten muchos jugadores que dejan 
de jugar competiciones por que 
piensan que tienen un handicap 
demasiado bajo para poder te-
ner opciones de ganar competi-
ciones. Actualmente el sistema 
sube una décima (dos en 5ª 
categoría) por cada vuelta que 
no supere la zona neutra. Se ha 
detectado que de esta forma el 
sistema no reacciona suficiente-
mente rápido para aquellos juga-
dores que están perdiendo forma 
(principalmente por la edad). Si 
bien subir más rápido de handi-
cap (tres o cuatro décimas) po-
dría ser una solución, ésta bene-
ficiaría a aquellos jugadores que 
se “construyen” un handicap (los 
popularmente conocidos como 
“emboscados”).

Para que la Revisión Anual 
de Handicaps se pueda llevar a 
cabo, se necesitarán al menos 8 
vueltas válidas individuales del 
año (a 31 de diciembre). Si el ju-
gador no tuviera 8 vueltas váli-

…la USGa toMó a JeroMe traverS coMo SU 
PriMera deFinición de Un JUGador Scratch? 
La USGA tomó en 1911 al campeón del US Amateur 
de 1907 y 1908, Jerome Travers, como modelo para 
su definición de jugador Scratch. Posteriormente 
ganó otras dos ediciones del US Amateur (1912 y 
1913) así como el US Open de 1915, siendo uno de los 
cinco amateurs que han ganado este trofeo.

Sabías que?

¿Es necesario pedir una revaloración del cam-
po por que se está preparando para albergar 
un gran competición? David, Madrid
No, los cambios en la dificultad de los campos por 
su adecuación a grandes competiciones (Open de 
España, pruebas de profesionales o Internacionales 
de España, etc) no son necesarias revalorarlas ya 
que son cambios que afectan durante un breve pe-
riodo de tiempo y el campo vuelve a las condiciones 
normales una vez pasada la prueba. De esta dificul-
tad temporal se encarga el ASC.

E

Tus preguntas

Futuros 
cambios 
en el sistema 
de handicaps 
EGA (II)

/  ABR 2013

JOSE EDUARDO BERGE ALONSO
vocal del comité de campos 
y handicap rFeG 
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das individuales en ese año, se 
tomarían los resultados del año 
anterior hasta completar los 8 
resultados. Con esos resultados 
se calculará la media de la mejor 
mitad, es decir se descartan los 
peores resultados, y se compara 
contra un patrón establecido. Si 
la media es peor que el patrón (el 
resultado promedio esperado) se 
ajustará el handicap del jugador 
al alza, si la media es mejor se 
procederá a bajar el handicap del 
jugador.

Este cálculo y posterior ajuste 
se hará de forma automática cada 
1 de enero y se reflejará en la Ficha 
de Actividad el jugador, el cual ten-
drá un periodo suficiente de tiempo 
para reclamar contra este ajuste.

Modalidades por pareja
Actualmente el Sistema de Han-
dicaps tiene como vueltas váli-
das, las jugadas bajo las modali-
dades Individual, Copa Canadá, 
Fourball, Foursome, Greensome y 
Greensome Chapman. Con la nue-

va revisión del Sistema de 
Handicaps sólo las tres 
primeras quedarán como 
vueltas válidas, es decir 

dejan de serlo el Fourso-
me, Greensome y Green-
some Chapman.

Además las vueltas 
jugadas en modalidad 
Fourball (Cuatro Bolas 
Mejor Bola) se cambiará 
el cálculo del handicap de 
juego del bando. Actual-
mente cada competidor 
juega con el 75% del han-
dicap de juego, pasando 
con la nueva revisión al 
90%. Se ha demostrado 
que con el 90% las com-
peticiones son más justas 
teniendo todas las pare-

jas independientemente del han-
dicap de los competidores unas 
probabilidades de ganar más pa-
rejas que con el 75% que benefi-
ciaba a los hándicaps bajos.

Otro cambio que se va a in-
troducir es la posibilidad de su-
bir de handicap en las pruebas 
Fourball. Actualmente estas 
pruebas sólo sirven para bajar de 
handicap lo que permite a algu-
nos jugadores tener un handicap 
artificialmente bajo, lo que les 
permite entrar en algunas prue-
bas importantes (Campeonatos 
de España, de federaciones au-
tonómicas, etc) quitando plaza 
a jugadores con hándicaps más 
ajustados a su nievl.

cÁlcUloS del aSc
Por último indicar que el proce-
dimiento de cálculo de ASC se 
va a modificar para conseguir 
que sea más preciso y que pueda 
calcularse con un menor número 
de participantes. Actualmente 
el número mínimo de jugadores 
en las categorías 1ª a 4ª es de 15 
jugadores para poder calcular el 
ASC. Con la nueva revisión este 
mínimo será de 10 jugadores, lo 
que permitirá calcular el ASC en 
un mayor número de pruebas, 
ganando el sistema en precisión.

También se modifica el ajus-
te a los hándicaps cuando el ASC 
sale Sólo Bajadas (SB). A partir 
de la revisión se sumará cuatro 
puntos al resultado del jugador 
en vez de los tres actuales. 

RFEG

48.281 
Jugadores 
…hubieran mantenido 

su handicap exacto 
activado de haberse 

hecho el 1 de enero de 
2013

 EL DATO

en cada artícUlo PUblicareMoS un pie de página con las de-
finiciones de las palabras referidas al Sistema de Hándicaps para 
que en caso de duda las puedas consultar sin necesidad de recurrir 
a otros artículos o al Manual del Sistema de Hándicaps. Las pala-
bras que tengan definición, parecerán en cursiva en el artículo.

  Zona Neutra  

 Handicap de Juego  

Resultados, en puntos stableford, que implica 
que el handicap del jugador no se modifica. 
Depende de la categoría de handicap de cada 
jugador.

Handicap ajustado a la dificultad de cada 
campo. Se calcula en base al Handicap 
Exacto, el par y la valoración (Valor de 
Campo y Slope) de cada campo. Permite 
jugar en igualdad de oportunidades a todos 
los jugadores independientemente del 
handicap exacto del jugador y de la dificultad 
del campo.

ABR 2013  /
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lFREDo E. PéREz loRENTE ES HEAD GREENkEEPER EN VI-
llAITANA GolF RESoRT , uBICADo EN BENIDoRM 
y quE CuENTA CoN DoS CAMPoS DE 18 HoyoS 
DISEñADoS PoR NICklAuS. Alfredo es miembro 
de la AEdG desde el año 2008 y en la pasada edición de 
nuestro Congreso, sus compañeros lo nombraron Premio 
Greenkeeper 2012. A través de la siguiente entrevista va-
mos a conocer más en profundidad la trayectoria profesio-
nal de nuestro último Premio Greenkeeper.

¿Qué le lleva a iniciarse en el mantenimiento de 
campos de golf?
Hace diez años trabajaba como Ingeniero Agrónomo  en 
una explotación agrícola. En aquella época se plantearon 
muchos proyectos de golf, la curiosidad y la inquietud por 
conocer los medios para mantener y construir un campo 
de golf me llevaron a introducirme en un sector completa-
mente desconocido para mi.
 
¿En qué campo comienza dicha experiencia?
Todo empezó en la empresa Polaris World en sus inicios, 
me contrataron para la jardinería de su primer Resort , aca-
bé perteneciendo al equipo de greenkeepers que mante-
nía los primeros 9 hoyos de Mar Menor Resort, diseño de 
Dave Thomas. Quise aprender y me incorporaron al equi-
po como uno más de mantenimiento. Durante casi un año 
y medio, estuve cortando greens y calles, pinchando, etc. 
Posteriormente, me contrató otra empresa y me desplacé a 
las Islas Canarias para participar en la construcción y man-
tenimiento de varios campos como Greenkeeper.

Háblanos de tu progreso en el mundo del golf.
Mi trayectoria comienza desde abajo. Al principio, como 
muchos otros Greenkeepers, tuve que cortar mi propio 

césped para aprender. Pienso que he tenido mucha for-
tuna en estar rodeado de profesionales que me han ayu-
dado a progresar en este mundo y, por otro lado, he teni-
do la suficiente perseverancia para aprovechar la ocasión 
de poder llevar el mantenimiento de un campo de golf. 

¿Con qué grupo de trabajo te rodeas?
Me considero un privilegiado por contar con un equipo 
de jardineros seleccionados por mí y que me acompa-
ñan desde hace 7 años en el mantenimiento de los dos 
campos de golf de Villaitana. El equipo lo compone-
mos, un Head Greenkeeper, un Jefe de Taller Mecánico, 
un Técnico de riego, dos Capataces y 22 jardineros. Ellos 
son los verdaderos merecedores del Premio Greenkee-
per 2012.

¿Cuál ha sido la decisión clave en tu carrera para 
llegar hasta donde has llegado?
Curiosidad por aprender todos los días algo nuevo, perse-
verancia y suerte en rodearte de un equipo que te apoye.

¿Cuál ha sido el reto profesional más importante de 
tu carrera?
De la noche a la mañana, me comunicaron que yo era el 
responsable del mantenimiento de un campo de golf, en 
pleno verano y con el sistema de riego averiado……..no 
pude dormir durante dos semanas.

Me considero un privilegiado por contar con 
un equipo de jardineros seleccionados por mí 
y que me acompañan desde hace 7 años

ENTREVISTA A ALFREDO E. PÉREZ LORENTE

Entrevista: aedG

A

/  ABR 2013

Alfredo E. 
Pérez lorente, Premio 
Greenkeeper 2012
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¿Qué es lo más duro de tu trabajo?
La soledad en la toma de decisiones y liderar un equipo de 
personas y que con el tiempo te sigan respetando como el 
primer día.

¿Cómo reparte el tiempo de la semana para estar 
en todos sus compromisos?
Los dos campos de golf que mantengo absorben la ma-
yoría de mi tiempo disponible. Procuro disponer de 
tiempo libre para involucrarme en otros proyectos de 
superficies deportivas, el césped de los estadios de fut-
bol y su mantenimiento, es algo que me interesa mu-
cho. Fuera de mi jornada laboral, estoy realizando un 
MBA en Dirección de Entidades Deportivas.

¿Cuál es el mejor consejo que darías a un 
greenkeeper?
Que se divierta haciendo su trabajo y que valore que no 
todo el mundo tiene un despacho verde tan exclusivo 
como el nuestro.

¿Qué has sentido al ser nombrado Premio Greenkee-
per 2012?
En lo primero que pensé fue en mi familia y en todo el es-
fuerzo que llevan realizando por mí en estos años y luego 
pensé que con trabajo y perseverancia se pueden cumplir 
muchos objetivos que parecen inalcanzables.

¿Qué camino hay que seguir para llegar a ese ni-
vel? 
Todos los días en nuestro trabajo se aprenden cosas nue-
vas. Hay que estar continuamente renovándose a nivel 
técnico y estar a la última en la utilización de las nuevas 
herramientas de las que disponemos.

¿Cuál es la parte más difícil de gestionar para ti 
(personal, presupuesto, agronomía, riego…)?
El aprendizaje en la gestión es un proceso, cuando do-
minas los condicionantes técnicos como la agronomía 
del cultivo, el sistema de riego y los condicionantes 
específicos del deporte del golf aplicados a la super-
ficie deportiva, puedes afinar en la gestión de tu pre-
supuesto. 

La gestión del personal y su eficiencia laboral qui-
zá sea algo más cambiante debido a que está sujeto al 
número cambiante de operarios que dispongas para el 
mantenimiento.

¿Ha cambiado mucho el mantenimiento de los cam-
pos de golf, desde que usted comenzó a trabajar? 
¿Qué aspectos destacaría? 
Las nuevas tecnologías hacen que todo cambie mas rápi-
do de lo que pensamos, existen diferencias en cuanto a la 
maquinaria y a la utilización de fertilizantes y productos 
fitosanitarios de última generación.

Con tantas restricciones fitosanitarias en el marco 
de la Unión Europea, ¿Cómo conseguiremos en el 
futuro mantener una planta saludable?
Esta claro que la aplicación actual de productos fitosani-
tarios en superficies deportivas tiene que cambiar, todos 
saldremos ganando.

La legislación tiene que ser lo suficientemente 
flexible para dejarnos trabajar, las administraciones y 
asociaciones profesionales del sector tienen que pres-
tarnos todo el apoyo necesario para ejercer nuestra 
profesión, las propiedades y empresas responsables de 
los campos de golf tienen que ser conscientes de lo im-
portante que son los tratamientos fitosanitarios para 
nuestro césped del campo de golf, las grandes casas 
multinacionales de agroquímicos tiene que hacer un 
esfuerzo para autorizar productos específicos para el 
césped y nosotros los greenkeepers debemos estar su-
ficientemente cualificados para controlar todos estos 
factores de gran importancia para la salud de las perso-
nas y el medio ambiente.

¿Hacia dónde va el mantenimiento del golf?
El mantenimiento de un campo de golf está muy su-
jeto al diseño del propio campo, los presupuestos ac-
tuales de los campos de golf se han visto reducidos a 
niveles bajo mínimos y el diseño obliga a un mante-
nimiento forzado de zonas que económicamente son 
inviables en gasto con la crisis actual. No queda otra 
que apretar los dientes e intentar mantener con pocos 
medios procurando que la calidad en el juego del golf 
no se vea afectada.

Los Técnicos debemos reajustar, en la medida de lo 
posible, nuestras acciones en el mantenimiento para así 
hacer viable las restricciones económicas presupuestarias 
a las que estamos todos sometidos.

¿Hacia dónde encaminas tu carrera en estos mo-
mentos?
Bueno, el futuro es bastante impredecible para todos, yo 
sigo formándome y aprendiendo todos los días. El mante-
nimiento de instalaciones y terrenos de juego en el mun-
do del fútbol de primer nivel, es un campo en el que me 
estoy especializando. 
Hay que estar motivado para futuros proyectos que ha-
gan destacar todo lo aprendido en tu trayectoria profe-
sional. 

Esta claro que la aplicación actual de 
fitosanitarios en superficies deportivas tiene 
que cambiar, todos saldremos ganando

ABR 2013  /
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D. CARLOS VENEGAS
head Groundsman Sevilla F.c.

PRoVECHANDo lA ClIMAToloGíA TAN AFoRTuNADA 
DE MARBEllA, A lA quE Su PARTICulAR uBICA-
CIóN GEoGRáFICA lE REGAlAN uN ClIMA SuA-
VE y ESTABlE ToDo El Año, SE ENCuENTRA 
uBICADo El MARBEllA FooTBAll CENTER, 
uNAS INSTAlACIoNES DE ENTRENAMIENTo DE 
FúTBol DE AlTo RENDIMIENTo, uTIlIzADAS 
PoR EquIPoS DE élITE, quE FoRMAN PARTE DE 
lA EMPRESA MARBEllA FooTBAll IMPACT. 

EL EQUIPO
La responsabilidad del mantenimiento de estas mag-
nificas instalaciones recaen sobre sobre la empresa 
ATISUR, SL, siendo Abelardo González Izquierdo, 
gerente de la misma, quien desempeña el trabajo de 
asesor, y Rafael Rosteghin, que ocupa el puesto de 
encargado. En sus 56000m2 se encuentran ubicados 
4 campos de fútbol 11 y 4 de fútbol 7.  En el edificio 
principal, situado en el centro de las instalaciones, 
se encuentran los vestuarios para 6 equipos, zona de 
aguas con jacuzzi, baño turco y bañeras de agua fría 
para el contraste, un completo gimnasio y hasta un 
pub inglés en el sótano. Al preguntarle a Abelardo 
por la existencia de algún campo artificial, comenta 
al respecto: “Son instalaciones deportivas de alto ren-
dimiento, no tiene cabida el artificial”.

La temporada de mayor uso de las instalaciones 
comprende los meses de diciembre hasta marzo, coinci-
diendo con los inviernos duros del norte de Europa. En 
esta época, en que descansan las ligas de países como 
Rusia, Ucrania, Suecia, etc., las instalaciones se encuen-
tran totalmente ocupadas por equipos de estos países.

El personal fijo de las instalaciones aparte de los 
citados lo completan 2 jardineros más durante todo el 
año, aunque se contrata mano de obra en la época alta, 
que va desde diciembre a marzo, en esta época se nece-
sita el refuerzo de hasta 12 operarios más debido a que 
las instalaciones son usadas todos los días de la semana 
en dos turnos. La principal tarea de estos operarios es 
la recogida de huellas con rastrillo y arena con semilla 
y los cambios de tepes. “Las huellas son recogidas mi-
nuciosamente después de cada uso”, comenta Abelardo, 
“los tepes de las porterías son cambiados cada 15 días, 
de media, y algunas zonas sobreutilizadas como los 
puntos de penaltis o corners, puede que hasta semanal-
mente, simplemente cuando están deterioradas se cam-
bian, aquí no hay excusas, el cliente paga y los campos 
deben estar en perfecto estado siempre”. El secreto de 
aguantar tantas horas de entrenamiento en la superficie 
natural, que llega a ser de hasta 42 horas a la semana, es 
intentar hacer la parte física en el campo de fútbol 7 
para reservar el de fútbol 11 para las sesiones tácticas o 
técnicas, ya que los equipos alquilan los dos campos a la 
vez, uno de fútbol 11 y otro de fútbol 7. Pero ante todo, 
el secreto está en el gran mantenimiento que reciben 
los campos con la minuciosa recogida de huellas y colo-
cación constante de tepes de forma diaria.

A

El secreto de un césped con un uso tan 
intenso es la minuciosa recogida de 
huellas y la colocación diaria de tepes

/  ABR 2013

MARbELLA FOOTbALL CENTER

Marbella Football 
Center, centro de 
alto rendimiento 
en Andalucía
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EL CésPEd y sU mANtENImIENtO.
El césped consiste en una mezcla de hierbas de clima 
frío compuesta por: 70% Festuca arundinacea, 20% Lo-
lium perenne y 10% Poa pratensis, que son sembradas 
2 veces al año a una dosis de unos 30g/m2 al acabar la 
temporada alta y a principios de otoño. Si bien, debi-
do al intensísimo uso de las instalaciones, se resiembra 
con Lolium perenne continuamente, dependiendo de 
las necesidades a razón de unos 50g/m 2, utilizando  
siempre para ello una resembradora de disco.

Las siegas se efectúan de forma diaria con maquinaria 
helicoidal, tripleta y quíntuples usuales en campos de golf, 
a una altura de entre 18mm y 22mm, dependiendo de los 
gustos de los usuarios. Se realizan dos pases semanales de 
verticut sin llegar a tocar el terreno para recoger los restos 
de siegas ya que la maquinaria helicoidal no posee cestos 
recogedores. El programa de renovación de los campos se 
efectúa a finales de marzo y a principios de otoño reali-
zando un pase de verticut para que la semilla llegue al 
suelo seguido de pinchado hueco, recogida de los canutos, 
seguidos de un recebo de 40Tm de arena silícea mezclada 
con leonardita, resiembra de la mezcla de semillas y ferti-
lización fosfatada. Aparte de los pinchados realizados en 
épocas de renovación, el pincho macizo de 1/2” es realiza-
do durante todo el año.

Es curioso que, aunque los campos tienen un buen 
sistema de iluminación artificial, no tiene uso por las 
noches, los equipos extranjeros prefieren aprovechar 
las horas de día. Los turnos establecidos de forma ge-
neral son de 10 h a 13 h y de 15 h a 18 h.

La fertilización de la planta se hace con una mayor 
intensidad a mitad de otoño, “tenemos que lograr que la 
planta esté lo más fuerte posible antes de la época alta”, 

En la temporada alta, de 
diciembre a marzo, se necesita 
el refuerzo de 12 operarios

ABR 2013  /
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‘Leaf Spot’ es la principal 
patología que sufre el Estadio

Debido al intenso uso se resiembra 
con Lolium Perenne continuamente.

/  ABR 2013



comenta Abelardo al respecto.  Se utilizan abonos potási-
cos de liberación lenta con apoyo en febrero de fertilizan-
tes líquidos y también de aminoácidos. Aprovechando las 
labores de renovación de primavera comentadas antes, se 
realiza una fertilización de 20-5-11 de liberación rápida, 
antes de que lleguen la altas temperaturas, durante las 
cuales ya únicamente se fertiliza con abonos líquidos.

Al  comentar los principales puntos clave de las ins-
talaciones, Abelardo destaca el drenaje, que se caracte-
riza no por ser escaso si no excelente. Abelardo comen-
ta al respecto “el perfil del campo está compuesto por 
la red de drenaje, una capa de grava 6-12 y otra capa de 
bolos (piedra de gran diámetro) encima, separando la 
grava de la capa de 30cm de sustrato de arena silícea, 
lo que la hace que el terreno drene a la perfección sin 

que sea necesario cancelar ningún entrenamiento por 
lluvia. En cambio, en verano solemos tener problemas 
de manchas secas debido al viento y al deficiente siste-
ma de riego, que hacen que el coeficiente de uniformi-
dad no sea del 100%”. Este problema de manchas secas 
lo combaten con riego de mangueras localizados y uso 
de humectantes. “El Raygrass y la Poa pratensis pierden 
mucha población en verano”, por ello están realizando 
una mejora del sistema de riego incorporando algunos 
aspersores más en cada campo para mejorar la unifor-
midad del riego. Estas reformas se realizan durante la 
época veraniega, que es cuando menos uso tienen sus 
instalaciones. 

En cuanto a las patologías más habituales del cés-
ped, Abelardo comenta que el gryllotalpa, spodoptera y 
tipula son las más frecuentes, aunque poco preocupan-
tes, “si se cogen a tiempo” sonríe Abelardo. En el apar-
tado de enfermedades, es terreno propicio para hongos, 
debido a las altas temperaturas y a una humedad relati-
va superior al 80%, la mayor incidencia es de sclerotinia 
coincidiendo con las resiembras y algunas veces pitium. 

La calidad del agua de riego, que procede del pan-
tano de Villaverde es buena, aunque algo caliza. La 
acumulación se realiza en un lago a la entrada de las 
instalaciones desde donde se centraliza el bombeo. 

En unas instalaciones deportivas 
de alto rendimiento el césped 
artificial no tiene cabida

MARbELLA FOOTbALL CENTER
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l REAl GolF CluB DE zARAuz ES uN CAMPo TIPo 
lINkS DE 9 HoyoS SITuADo Al BoRDE DEl 
MAR CANTáBRICo. El RECoRRIDo DISCuRRE 
SoBRE lA PlAyA DEl TuRíSTICo PuEBlo GuI-
PuzCoANo DE zARAuTz. La particularidad de 
este bello recorrido es que discurre sobre las dunas 
de arena,  algo que lo hace único en  España. Su ca-
racterística es la ausencia de obstáculos de agua, ex-
cepto el mar, que por su proximidad está presente 
durante todo el campo.

Este campo privado con 1500 socios, fue inaugura-
do oficialmente el 31 de Julio de 1916 por el entonces 
rey Alfonso XIII y la reina Maria Cristina, siendo un 
gran acontecimiento en la costera y turística villa de 
Zarautz. Con sus 97 años de historia es el cuarto club 
de golf más antiguo de España y desde su construc-
ción el campo está situado en la misma ubicación, lo 
que seguramente le hace ser el recorrido más antiguo 
de la península.

Poco se sabe del diseñador de este campo y tam-
poco cómo se realizó la construcción del mismo, úni-
camente existe constancia de que fue promovido por 
el rey Eduardo VII de Inglaterra, que junto a varios 
aristócratas de la zona, entendieron la necesidad de 
construir un campo de golf para asentar el incipiente 
turismo en la zona, no hay que olvidar que en aque-
lla época la costa guipuzcoana era lugar de destino 
de la aristocracia española para pasar sus vacaciones 
estivales.

EQUIPO dE mANtENImIENtO
El equipo de mantenimiento del Real Golf Club de 
Zarauz está formado por cinco operarios, dirigidos por 
el Greenkeeper Iñaki Uría, que lleva más de 27 años 
con la responsabilidad de mantener el campo de golf 
a un gran nivel. El perfil de Iñaki es el típico de los 
Greenkeepers de la época, la formación se adquiría a 
pie de campo y en los cursos que promovía la Asocia-

ción Española de Greenkeepers (AEdG) y la Asocia-
ción Francesa de Intendentes de Campos de Golf. Eran 
tiempos en que los medios para la formación eran el 
desarrollo del propio trabajo, los consejos de los com-
pañeros y la propia inquietud de los Greenkeepers.

Una inquietud importante de nuestro compañero 
Iñaki Uría y de la gerencia del club es  la formación 
del equipo de mantenimiento y la suya propia, por lo 
que en la actualidad la plantilla de mantenimiento 
del club está a un gran nivel de capacitación y esta 
circunstancia se aprecia en el campo golf que presen-
ta siempre un alto nivel de mantenimiento.

Al ser una plantilla reducida y en la que la mayo-
ría de sus miembros posee una larga experiencia las 
especializaciones son relativas, según nos comentan 
“todo el mundo hace de todo”, aunque en labores tan 
especificas como los tratamientos fitosanitarios sólo 
intervienen los operarios que están en posesión del 
carne de aplicador cualificado.

ENtORNO
El campo de golf se construyó sobre las dunas de are-
na de la playa, por lo que su base es arena caliza en 
calles y roughs, dándose la curiosa circunstancia de 

La particularidad de este bello recorrido es 
que discurre sobre las dunas de arena,  algo 
que lo hace único en  España

REAL GOLF CLUb DE ZARAUZ
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Real Golf Club de Zarauz
Un links al borde del mar

D. ALFREDO ARTIAGA
ingeniero técnico agrícola. Green natur césped natural
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Real Golf Club de Zarauz
Un links al borde del mar

ENE 2013  /

El recorrido de golf discurre 
por una zona con protección 
medioambiental
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cer de todo el equipo de mantenimiento, han hecho 
posible que el club de Zarauz posea uno de los pai-
sajismos naturales más sorprendente de los campos 
de golf de nuestro entorno. 

Esta zona natural 100%, en la que existe de un 
sustrato arenoso y caracterizada por una alta salini-
dad, han provocado el establecimiento de una flora y 
fauna autóctona de gran valor medioambiental.

Lógicamente esta circunstancia condiciona las labo-
res de mantenimiento que se realizan en el campo de 
golf, siendo especialmente rigurosos en aspectos como 
el riego, fertilización y tratamientos fitosanitarios.

RIEGO
En el año 2006 se renovó la totalidad del sistema de riego, 
instalándose un sistema de riego centralizado por decodi-
ficadores, sustituyendo la totalidad de los aspersores del 
campo para conseguir una mayor uniformidad y eficacia 
del riego.

Los greens poseen doble anillo de aspersores y 
todo el entorno de la zona regable está compuesto 

que para la construcción de los greens se aportó tie-
rra vegetal, por lo que éstos, aunque se ha ido mejo-
rando la estructura con numerosos recebos de arena, 
son de tierra.

El recorrido de golf discurre por una zona con pro-
tección medioambiental, por lo que el mantenimien-
to únicamente se realiza sobre 80.000 m2 de superfi-
cie, entre calles, tees y greens y una pequeña franja 
de 3 metros de semi-rough que separa el campo de 
golf de la zona protegida. Esta circunstancia hace que 
aunque el mantenimiento deba ser más exquisito y 
cuidadoso, el patrimonio medioambiental  del campo 
es extraordinario, convirtiéndose en una verdadera 
joya del paisajismo.

La especial sensibilidad medioambiental que han 
tenido los socios y la dirección del club, y el buen ha-

/  ABR 2013

La calidad de agua no es buena, 
posee una alta concentración de 
sales. Esta alta conductividad hace 
que el manejo del riego sea más 

complejo
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a bajas dosis, que evitan crecimientos excesivos del cés-
ped. En cualquier caso se intenta llevar un control en el 
aporte de unidades fertilizantes a unos niveles bajos.

En caso necesario, y en circunstancias especiales, 
se aplican lo que podríamos considerar como produc-

por aspersores sectoriales, para únicamente regar el 
césped, ya que no se debe regar la zona protegida.

La calidad de agua no es buena, posee una alta con-
centración de sales. Esta alta conductividad hace que el 
manejo del riego sea más complejo, aunque la alta plu-
viometría de la zona hace relativizar este problema, que 
se da fundamentalmente en los meses de verano. Duran-
te el otoño e invierno se produce un lavado natural de 
sales por las lluvias y el drenaje natural del campo.

En lo referente a la cantidad de agua empleada, el 
objetivo es ser lo más racional posible, de acuerdo con 
las nuevas tendencias en el mantenimiento de céspedes 
se realizan riegos poco frecuentes a capacidad de cam-
po. Se da la circunstancia de que a escasos metros del 
campo de golf existe una estación meteorológica oficial, 
por lo que se tienen datos a tiempo real muy precisos 
que ayudan a gestionar el riego correctamente.

FERtILIZACIÓN
Posiblemente sea la fertilización el aspecto del man-
tenimiento en el que el campo de golf de Zarauz es 
pionero, en cuanto a nuevas tendencias agronómicas 
se refiere.

El programa de fertilización en calles es sencillo, se 
basa en el aporte de un biotrófico natural formulado 
con bacterias autóctonas capaces de fijar el nitrógeno 
atmosférico y solubilizar fósforo, que colonizan el siste-
ma radicular teniendo un efecto nutritivo y estimulan-
te del crecimiento vegetal. Únicamente en condiciones 
ambientales que favorecen la aparición de dollar spot 
se realizan aportes puntuales de nitrógeno.

En greens, además del aporte del biotrófico natural 
se realizan constantes aplicaciones de abonos foliares 

REAL GOLF CLUb DE ZARAUZ

El programa de fertilización en calles se basa 
en el aporte de un biotrófico natural formulado 
con bacterias autóctonas capaces de fijar el 
nitrógeno atmosférico y solubilizar fósforo

ABR 2013  /
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tos cosméticos, que mejoran el aspecto del green rá-
pidamente.

En el rough el aporte de fertilizantes es cero, no se 
aporta fertilizantes para favorecer el establecimiento 
de la flora autóctona.

sIEGA
La siega en greens se realiza diariamente con segado-
ras manuales, aunque en la actualidad con la adqui-
sición de un rulo para greens se piensa en alternar 
siega y rulado y conseguir una mejor calidad de putt.

Para la siega de calles se tiene una quíntuple con 
la que se realizan dos siegas semanales, para la sie-
ga de tees y antegreens se posee una tripleta e igual-
mente se realizan dos siegas semanales.

Los operarios están adiestrados en la puesta a 
punto de las unidades de corte y se realizan frecuen-
tes autoafilados.

La antigüedad del parque de maquinaria es de 
aproximadamente de una media de 8 años, que pue-
de resultar elevada, aunque al ser un campo de re-
ducidas superficies, pocos desniveles y con buen ma-

REAL GOLF CLUb DE ZARAUZ
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La antigüedad del parque de maquinaria es 
de aproximadamente de una media de 8 
años, pero su estado es bastante bueno y no 
dan excesivos problemas



25

nejo su estado es bastante bueno y no dan excesivos 
problemas.

Aunque no existe mecánico en el campo, los ope-
rarios realizan las operaciones de mantenimiento bá-
sicas recurriendo a un servicio externo para las ave-
rías más importantes.

REsIEmBRA
Únicamente se realizan resiembras en tees y greens. 
Los tees se resiembran dos veces al año coincidiendo 
con los pinchados y semanalmente de abril a octu-
bre se reparan las chuletas con una mezcla de arena, 
materia orgánica y semilla. Únicamente se resiembra 
con semilla de la especie Lolium perenne por su rápi-
da germinación.

En los greens, cuya especie predominante son eco-
tipos naturales Poa annua , se ha impuesto reciente-
mente un programa de resiembras con variedades 
de Agrostis stolonifera, que junto a los programas de 
fertilización y aplicación de reguladores, están empe-
zando a dar sus frutos. Aunque todavía es un poco 
pronto para comentar los resultados, Iñaki Uría está 

muy satisfecho con el control de poa annua en estos 
greens, que hasta hace poco eran 100% Poa annua.

LABOREs CULtURALEs
Fundamentalmente el programa de labores cultura-
les en los greens del campo de golf de Zarauz es:

Dos aireaciones con púas huecas en salida de in-
vierno y salida de verano y seis aireaciones con púas 
sólidas repartidos durante todo el año, incluso en in-
vierno, ya que es una zona que climáticamente los 
permite.

Escarificados ligeros cada dos semanas en periodo 
de máximo crecimiento (abril-octubre).

Las enfermedades que el césped del campo 
de golf de Zarauz es más proclive a sufrir son: 
Sclerotinia homoeocarpa y Fusarium spp

ABR 2013  /
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Recebados ligeros con arena silícea cada dos se-
manas coincidiendo con los escarificados y pinchados 
con púas sólidas. Y recebos más abundantes coinci-
diendo con las aireaciones con púas huecas.

En cuanto a tees y antegreens las labores cultura-
les fundamentalmente son:

Dos aireaciones con púas huecas en salida de in-
vierno y salida de verano en tees y antegreens. Y dos 
aireaciones con púas sólidas en antegreens.
Recebos con arena de sílice coincidiendo con los pin-
chados con púas huecas.

En Calles:
Tres aireaciones con púas sólidas en salida de invier-
no, final de primavera y salida de verano.

Dos escarificados en épocas de máximo creci-
miento.

Recebos puntuales y esporádicos en zonas de caí-
da de bola o con especiales problemas.

tRAtAmIENtOs FItOsANItARIOs
El control de plagas, enfermedades y malas hierbas 
está englobado en un Plan de manejo integrado de 
plagas. Por rutina no se realizan tratamientos preven-
tivos, únicamente se realizan tratamientos curativos 
cuando se superan los umbrales que perjudiquen gra-
vemente el aspecto estético del campo o comprome-
tan la calidad del juego.

La especial sensibilidad medioambiental han 
hecho posible que el club de Zarauz 
posea uno de los paisajismos 
naturales más sorprendente 
de los campos de golf de nuestro entorno
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Las enfermedades que el césped del campo de 
golf de Zarauz es más proclive a sufrir son: Scleroti-
nia homoeocarpa y Fusarium spp. Otras enfermeda-
des como Rhizoctonia y Antracnosis pueden a llegar 
a ser graves en determinadas ocasiones.

En cuanto a plagas las que fundamentalmente re-
quieren tratamientos fitosanitarios son la típula ole-
recea y la spodoptera littoralis (Rosquilla negra).

En calles a mediados de primavera se suele reali-
zar un tratamiento herbicida con un producto selec-
tivo para hoja ancha. En zonas localizas se realizan 
tratamientos contra paspalum spp. 

AGENtEs HUmECtANtEs
Aun encontrándonos en una zona climática con elevadas 
precipitaciones, en lo referente a los agentes humectan-
tes se sigue un riguroso programa de aplicaciones. Bási-
camente el objetivo es empezar con las aplicaciones en 
la primavera temprana, siguiendo con tratamientos cada 
tres semanas. Estas aplicaciones únicamente se realizan en 
greens, en calles se realizan tratamientos curativos.

REGULAdOREs dE CRECImIENtO
El uso de reguladores de crecimiento es habitual en 
el programa de mantenimiento del campo de golf, las 
constantes innovaciones en este tipo de productos 
hace que  su uso sea cada vez más habitual y con me-
jores resultados. En la actualidad el número de siegas 

y la calidad del césped es superior a épocas anterio-
res, entre otros aspectos Iñaki destaca el uso de regu-
ladores de crecimiento en el plan de mantenimiento.

BUNKERs
El campo de golf cuenta en la actualidad con 18 bunkers, 
estos son de un tamaño pequeño, proporcionados con el 
resto del campo. Su rastrillado se realiza de forma ma-
nual, debido fundamentalmente a su tamaño y forma. 
Aunque antiguamente eran de arena de playa, en la ac-
tualidad, para mantener el nivel de arena se aporta are-
na de sílice ante la imposibilidad de poder disponer de 
arena de playa, ya que está prohibida su extracción. 

REAL GOLF CLUb DE ZARAUZ
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ACIENDA El AlAMo ES uNo DE loS CAMPoS DE 
GolF MAS RElEVANTES DE lA REGIoN DE 
MuRCIA, SE ENCuENTA INTEGRADo EN uNA 
uRBANIzACIoN DE luJo SITuADA CERCA DE 
lA PoBlACIoN DE FuENTE AlAMo EN PlENo 
CAMPo DE CARTAGENA, RoDEADo DE PlENA 
NATuRAlEzA y DoTANDo Al PRoyECTo DE 
uNA EXCluSIVIDAD ABSoluTA, que garantiza 
que el jugador obtenga un experiencia de golf com-
pletamente extraordinaria. 

El campo de golf se compone de un recorrido de 
18 hoyos par 72 y una Academia de golf compuesta 
por 6 hoyos, 3 par 3 y 3 par 4, un Putting green y un 
chipping green. El campo de golf se encuentra rodea-
do por 65 hectareas de zonas waste y zonas ajardina-
das que perimetran la urbanización del complejo.

En el mismo complejo existe un campo de futbol 
y una zona para juego de bolos.

Nos desplazamos a este maravilloso emplaza-
miento para hablar con el Head Greenkeeper D. José 
Manuel Pérez Frías y su Asistente Greenkeeper Da-
niel Ubéro. Para que nos muestren la zona de man-
tenimiento para conocer todos los secretos de las de-
pendencias del edificio de mantenimiento.

UBICACIÓN
Una vez dentro del complejo nos adentramos por la 
carretera principal la cual nos lleva a divisar no muy 
lejos, a un conjunto de edificaciones que en primer 
lugar pasan completamente desapercibidas pues es-
tán perfectamente esta integradas en el entorno ur-
banístico de la complejo. Accediendo por un camino 
lateral llegamos al conjunto de edificios que compo-
nen la zona de mantenimiento del Resort. Existen 
otros accesos de servicios, a la nave, que son mas fácil 
al transito de vehículos pesados.

Una vez dentro del patio principal uno se da 
cuenta de lo eficaz de la distribución de los diferentes 
departamentos técnicos del Greenkeeper.

Accediendo por la puerta principal nos encon-

Hacienda El Álamo

H

NAVES DE MANTENIMIENTO

tramos con un camino central que acaba en el patio 
principal , a ambos lados del camino principal se dis-
ponen las dependenciacias de cuarto de riego, cuarto 
de herramientas, zona de oficinas ,zona de personal, 
taller mecanico, lavadero y almacén de fitosanitarios. 
Dicho camino termina en un patio principal com-
puesto por una zona de acopio de aridos, una zona 
de parking de maquinaria, una zona de parking de 
vehículos.

Es un conjunto de dependencias modernas que 
albergan todo lo necesario el mantenimiento de las 
40 hectáreas de césped del campo de golf, a resaltar 
que la edificación pasa completamente desapercibida 
ya que el diseño es similar al de los chalets que com-
ponen el Resort.

tEAm GREENKEEPER
El equipo de Hacienda el Alamo lo compone el Head 
Greenkeeper, Asistente de Greenkeeper, Jefe de Ta-
ller y 7 jardineros, los cuales son los encargados de 
mantener, el campo de 18 hoyos, la academia de golf 
con el campo de prácticas y 6 hoyos, un campo de fut-
bol y las zonas waste y ajardinadas del campo.

Resaltar que la edificación pasa completamente 
desapercibida ya que el diseño es similar 
al de los chalets que componen el Resort

ALFREDO E. PéREZ LORENTE
JOSE MANUEL PéREZ FRíAS 
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dEPARtAmENtOs téCNICOs
Lavadero
Una de las cosas a resaltar del lavadero es que el agua y 
los restos vegetales se recogen mediante un drenaje, el 
agua se reutiliza después de pasar por un tratamiento 
biocída para su posterior utilización. Todo un ejemplo 
de sostenibilidad y de eficacia en el uso del agua. (foto)

taller mecanico
La zona de taller está compuesta por una dependen-
cia separada por un pequeño almacén de repuestos, 
una zona con elevador de vehículos y otra zona de 
afilado donde se encuentras las maquinas de afilar.

Oficinas y zona de personal
Esta zona esta formada por el despacho del greenkee-
per y su asistente y un departamento de descanso y 
vestuario para los jardineros.

Almacén fitosanitario
Esta dependencia está compuesta por una zona de es-
tocaje de productos fitosanitarios en estanterías clasi-
ficados según su uso.

Exterior nave de mantenimiento

Interior nave de mantenimiento

Taller mecánico

Oficinas
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Almacén riego
En el almacén de riego existe una zona de acopio de 
material y repuestos y un banco de trabajo para mon-
taje de piezas.

Zona de almacén semillas y abono
Esta departamento es utilizado para guardar los pa-
lets de abono y semilla que el greenkeeper utiliza 
para el mantenimiento.

Cuarto de herramientas y 
maquinaria pequeña
Donde se guardan de manera ordenada todo el con-
junto de herramientas de jardinería que se utilizan 
en el campo de golf, incluyendo sopladoras, desbro-
zadoras y motosierras.

Parking exterior de maquinaria
Todas las maquinas después del trabajo son aparca-
das bajo techo en una zona contigua al patio central 
del mantenimiento.

Zona de acopio de áridos
Tres areneros se disponen para acopiar diferentes ti-
pos de arena.

Un conjunto de edificaciones modernas, utiles 
bien diseñadas y fáciles de mantener, todo un ejem-
plo de integración arquitectónica en el conjunto del 
Resort. 

1

2

4

3

1.  Almacén de repuestos
2. Equipo de tratamiento con 
biocida de agua reutilizable del 
lavadero.

3. Parking exterior de 
maquinaria
4. Acceso exterior a la nave
5. Plano

5
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El agua y la energía son dos 
recursos esenciales para la 

vida, con una perspectiva futu-
ra de escasez y que están estre-
chamente relacionados. 

Esta estrecha relación se basa 
en que se necesita agua para pro-
ducir energía en la mayoría de los 
métodos de generación, mientras 
que la energía es necesaria para 
extraer, tratar y distribuir agua, 
así como para limpiar el agua 
usada y contaminada. 

Esta relación entre el agua 
y la energía se da también en la 
instalación de riego de un campo 
de golf, y es por esto que el prin-
cipal objetivo de este artículo es 
motivar al greenkeeper a integrar 
el factor energía en la gestión del 
riego. 

En términos económicos, el 
gasto medio de energía emplea-
do en el riego de un campo de 
golf de 18 hoyos está entorno 
a los 36.000 €, y el gasto medio 
de agua entorno a los 47.900 € 
(Fuente: Club Manager Spain). 
Estos datos pueden variar mucho 
de unos campos a otros, pero si 

tenemos en cuenta el gasto de 
energía, más el gasto de agua, 
más el gasto de mantenimiento 
relacionado con la gestión del 
riego, esta cantidad supera en to-
dos los casos los 100.000€.  

Si además tenemos en cuenta 
que el agua y la energía son dos 
recursos que cada vez son más 
caros, el resultado de la gestión 
del binomio agua/energía es un 
ahorro económico inmediato, re-
currente y cada vez más significa-
tivo en el largo plazo. 

La optimización de la factura-
ción eléctrica con la gestión del 
riego es una herramienta que nos 
muestra cómo estamos gestio-

nando el binomio agua/energía 
en nuestro campo de golf, y que 
nos permite reducir hasta en un 
40% la factura eléctrica del sis-
tema de riego, a través de actua-
ciones que el greenkeeper podrá 
implementar.

¿EN QUé CONsIstE LA 
OPtImIZACIÓN dE LA 
FACtURACIÓN ELéCtRICA 
CON LA GEstIÓN dEL 
RIEGO?
Básicamente consiste en el estu-
dio de la facturación eléctrica, de 
los consumos de agua y de las ca-
racterísticas técnicas del sistema 
de bombeo, que es el principal 

optimización de la facturación 
eléctrica con la gestión del riego
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gasto energético de los sistemas 
de riego. 

Realizando un estudio cru-
zado de todas las variables que 
intervienen, determinaremos los 
puntos críticos en la gestión del 
riego que nos están ocasionando 
un gasto en energía innecesario.

Hasta ahora, este tipo de opti-
mización no se realiza en los cam-
pos de golf por desconocimiento 
de estas variables, y no porque la 
instalación de riego y sistemas de 
programación no permitan ha-
cerlo.

dOCUmENtACIÓN 
REQUERIdA
Para poder llevar a cabo el aná-
lisis necesario para la optimiza-
ción, será necesario recopilar la 
siguiente información técnica:

 Facturas eléctricas último año 
(año 2012). 

 Facturas agua último año (año 
2012). 

 Características técnicas de bom-
beo. Número de bombas, mode-
los, y régimen de trabajo del sis-
tema.

 Características técnicas del sis-
tema de programación, en parti-
cular, la configuración hidráulica 
del gestor de caudal.

 
ANáLIsIs dE 
LA ENERGíA ACtIvA
La energía consumida por nuestro 
sistema de riego es la utilizada para 
impulsar el agua desde el cabezal de 
riego. Por eso, es necesario conocer 
el sistema de bombas, sus curvas de 
trabajo y sus óptimos de eficiencia 
energética (datos del fabricante). 

Trabajar con un sistema de 
impulsión correcta o incorrecta-
mente, puede suponer una dife-
rencia en la eficiencia energética 
desde el 75% hasta el 40%, donde 
el ahorro energético es evidente.

En términos económicos,  el 
coste energético depende de:

1. La tarifa de acceso contra-
tada. 

En la tabla podemos ver la ta-
rifas de acceso existentes (Fuen-
te: BOE). 

Generalmente en los campos 
de golf nos encontramos tarifas de 
acceso 3.0A, 3.1A y 6. 

En las tarifas de acceso 3.0A y 
3.1A, los tres periodos horarios son 
los que conocemos como Punta, 
Llano y Valle.

vARIABLE
La eficiencia 
energética en 
los sistemas 
de impulsión 
puede variar 
desde un 40% 
a un 75%

La optimización de la 
facturación eléctrica con 
la gestión del riego no 
se realiza por desconocimiento 

Tabla 1. Tarifas de acceso existentes (Fuente: BOE) 
   tarifas de  tarifas de
  baja tensión (U ≤ 1 kv)  alta tensión (U > 1 kv)

tarifa 2.0 a: tarifa simple 
(1 ó 2 períodos horarios y 
Potencia contratada ≤ 10 
kW)

tarifa 2.1 a: tarifa simple 
(1 ó 2 períodos horarios y 
Potencia contratada >10 
kW y ≤ 15kW)

tarifa 3.1 a: tarifa especí-
fica (3 períodos horarios
 y potencia contratada ≤ 
450 kW)    

 tarifas 6: tarifas genera-
les para alta tensión 
(6 períodos horarios y 5 
escalones de tensión)

 tarifa 3.0 a: tarifa gene-
ral (3 períodos horarios)
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En las tarifas de acceso 6, los 6 
periodos tarifarios se denomina de 
P1 a P6 respectivamente.

Conforme vamos de Punta a 
Valle o de P1 a P6, el coste del kWh 
disminuye.

2. La potencia demandada por 

nuestra instalación, que como veía-
mos en la tabla, también define la 
tarifa de acceso. 

3. Los precios negociados con la 
compañía eléctrica. Que son nego-
ciados por cada campo de golf.

El objetivo de la optimización 
del consumo de energía (kwh) será 
regar en los periodos horarios más 
económicos.

Para ello, intentaremos adap-
tar, siempre que se pueda, nuestro 
riego al periodo horario Valle (ta-
rifa 3.0A y 3.1A) o P6 (tarifa 6). Y 
en caso de necesitar regar fuera de 
estos horarios, nos ajustaremos al 
siguiente horario más económico.

Otro objetivo será eliminar 
la energía reactiva generada por 
nuestra instalación. La energía 
reactiva no es útil y las compañías 
distribuidoras penalizan por la 
energía reactiva que produzca la 
instalación.

A continuación se muestra un 
ejemplo real de consumo de energía 
activa en un campo de golf. En los 
dos primeros gráficos se puede ver 
el porcentaje de energía consumida 
en kwh en cada periodo, y el porcen-
taje de energía facturada en los mis-
mos periodos. En el tercer gráfico 
se puede ver que si se ajusta el 80% 
del riego al periodo horario Valle, el 
ahorro anual sería de 6.167 €.

ANáLIsIs dE LA 
POtENCIA
La potencia consumida por nues-
tra sistema de riego es la potencia 
real que demanda de la red eléctri-
ca nuestro sistema de bombas.

Muchas veces, la potencia con-
tratada es mucho mayor que la real 
de funcionamiento, ¿porqué?

Quizás por sobredimensionar 
por el lado de la seguridad, no fun-
damentado generalmente.  Quizás 
porque se contrata en base al 100% 
de funcionamiento de nuestros 
equipos. Pero nunca nuestro sistema 
de bombeo funciona al 100%, por-
que existen otros riegos (refresco, in-
corporación abono al suelo, …), que 
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AHORRO
La 
optimización 
de la energía 
activa y la 
potencia 
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ahorros de 
hasta un 40% 
sin realizar 
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a los periodos horarios 
más económicos 
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no se realizan con todas las bombas 
encendidas. En otros casos, es un mal 
dimensionamiento de la red prima-
ria, la que genera muchas pérdidas 
de carga e impide trabajar a las bom-
bas en su óptimo de rendimiento. 

Además, trabajar con potencias 
inferiores o superiores a la poten-
cia contratada supone penalizacio-
nes, diferentes según la tarifa de 
acceso contratada.

Todo esto se traduce en que 
una parte muy importante de la 

potencia que pagan a la compañía 
eléctrica los campos de golf es po-
tencia que no se ha consumido. 

Con la optimización, lo que 
se consigue es pagar sólo por la 
potencia que se consume, defi-
niendo la potencia adecuada que 
debe contratarse en cada periodo 
horario y también, controlando la 
potencia mínima y máxima que se 
va a demandar en cada momento a 
través de la central de riego.

En las siguientes gráficas se 
muestra el consumo de potencia 
(kw) de un campo de golf real en 
cada periodo horario (Punta, Valle 
y Llano), donde se puede ver la po-
tencia contratada en cada periodo 
horario (encabezado), la potencia 
consumida (lectura maxímetro) y la 
potencia facturada (potencia consu-
mida + penalizaciones). Después de 
la optimización, este campo de golf 
consiguió un ahorro de 3.582 €/año.

BINOmIO AGUA - ENERGíA
Es muy importante conocer tam-
bién la curva de consumo de agua 
de nuestro riego. ¿Porqué?

El gasto energético es para im-
pulsar el agua. Es decir, los Kwh 
se transforman en m3 impulsados 
a una presión determinada. Es fá-
cil entender que si todo está per-
fectamente optimizado, nosotros 
deberíamos consumir siempre los 
mismos Kwh  para impulsar el mis-
mo volumen de agua en m3 en un 
tiempo.

Pero la realidad es que no es 
así. Según la gestión del riego y la 
programación, nos encontramos 
con instalaciones en que esta rela-
ción no es estable a lo largo del año. 
No tiene sentido que en unos me-
ses consumamos 0,5 kwh/m3, y en 
otros 2,5 kwh/m3, con el mismo sis-
tema de impulsión. Esta variación 
determinará la eficiencia o falta de 
ella de nuestra gestión del riego.

Vemos aquí una gráfica de la 
relación agua - energía de dos dife-
rentes campos de golf, lo que deter-
mina su hidroeficiencia energética. 

CONCLUsIONEs
El análisis nos lleva a la propuesta 
de una serie de actuaciones y re-
comendaciones, que de un modo 
sencillo y rápido permitirán al 
greenkeeper obtener ahorros eco-
nómicos importantes en nuestra 
instalación de riego, pudiendo 
reinvertir este ahorro en nuevos 
equipamientos o mejoras en nues-
tra instalación de riego.

La puesta en marcha de las ac-
tuaciones, debe realizarlas el per-
sonal administrativo y técnico del 
campo de golf, siempre asesorados 
por especialistas en eficiencia ener-
gética en sistemas de riego como 
Audit Irrigation.  

El tiempo mínimo necesario 
para llevar a cabo las actuaciones es 
de un día, prorrogándose hasta tres 
días si se decidiera hacer una optimi-
zación al más alto nivel, para lo que 
es necesario que el greenkeeper rea-
lice simulaciones desde el ordenador 
de riego, para prever todo el riego 
del campo en el mes más caluroso. 
Los equipos de software actuales 
permiten esto. 

El análisis también aporta in-
dicadores sobre el uso eficiente del 
agua y de la energía en el campo de 
golf, lo que permitirá al greenkee-
per llevar a cabo otras actuaciones 
para ahorrar energía y sobre todo 
para ahorrar agua, ya que el aho-
rro de agua es un ahorro directo de 
energía. 
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as condiciones extremas de 
temperatura y otros factores 
ambientales en el verano, así 
como el estrés debido al uso, 
hacen difícil la gestión de 
Agrostis stolonifera. Recien-
temente se ha identificado una 
nueva enfermedad bacteria-
na, que se suma a la variedad 
de patógenos fúngicos que los 
greenkeepers deben  combatir. 
La enfermedad se ha denomina-
do “Ahilamiento y Decaimiento 
de Agrostis” (Creeping Bent-
grass Etiolation and Decline). 
El agente causal se ha identifi-
cado como Acidovorax avenea 
subsp. avenea (Giordano et al, 
2010, 2012). La enfermedad ha 
sido descrita y documentada en 
greens de A. stolonifera en el 
sureste y noreste de los EEUU, 
siendo más prevalente en la lla-
mada “zona de transición” (zona 
donde se cultivan cespitosas de 

verano y cespitosas de invierno). 
Una característica particular de 
la enfermedad es el crecimien-
to acelerado y elongación del 
follaje (ahilamiento/etiolación) 
seguido de un amarillamiento 
que finalmente termina en una 
necrosis (Giordano et al, 2010, 
2012a, 2012b; Latin, 2012).

AGENtE CAUsAL
Como se mencionó en el párrafo 
anterior, el agente causal de la 
enfermedad ha sido identificado 
como Acidovorax avenea subsp. 
avenea (Aaa).  Aaa es una bacte-
ria con forma de bacilo, Gram-
negativa, la cual produce colonias 
compactas en medio del cultivo. 
La especie de bacteria Acidovorax 
avenea (antiguamente clasificada 
como Pseudomonas avenea) se 
compone de tres subespecies que 
son muy específicas y que difieren 
principalmente en el rango de 

nueva enfermedad 
bacteriana en greens 
de Agrostis en los 
Estados Unidos
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plantas que infectan (hospederos). 
La subespecie Acidovorax avenea 
subsp avenea es patogénica en 
miembros de la clase Poaceae. 
La subespecie Acidovorax avenea 
subsp citrulli es patogénica en 
miembros de la clase Cucurbita-
ceae y la subespecie Acidovorax 
avenea subsp cattleyae es patogé-
nica en miembros de la clase Catt-
leya (orquideas). Las subspecies 
de la bacteria son muy específicas, 
es decir, sólo tienen el potencial 
de atacar a plantas que son miem-
bros de esa familia en particular 
(Giordano et al, 2012b). 

síNtOmAs
Los síntomas de la enfermedad 
en greens de Agrostis empiezan 
como áreas pequeñas (15-30 cm) 
irregulares con plantas decolora-
das que van desde un color verde 
claro hasta amarillento (Fig. 1, 2, 
3). Las plantas afectadas se elon-
gan rápidamente en estas áreas 
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Fig 1. Síntomas de ahilamiento/etiolación causados por 
Acidovorax avenea subsp. avenea en Agrostis

Crecimiento tipico de 
colonias bacterianas 
en medio de cultivo Figura 2. Síntomas avanzados de la enfermedad 

Ahilamiento y Decaimiento de Agrostis.

Una característica particular de la enfermedad es 
el crecimiento acelerado del follaje, seguido de una 
amarillamiento que finalmente termina en una necrosis

decoloradas, produciendo hojas 
raquíticas y amarillentas con ta-
llos que sobresalen entre 0.75 cm 
y 4 cm por encima del resto del 
follaje (Fig. 1). Al principio esto 
parece ser puramente estético, sin 
embargo con las altas temperatu-
ras del verano (>30°C) en combi-



38

ARTíCulo DE INVESTIGACIóN

para desarrollar medidas de cultivo 
efectivas para el control de la enfer-
medad, así como el uso potencial de 
control químico.  Por ahora se sabe 
que una siega muy baja, diaria o fre-
cuente, prácticas de cultivo agresivas, 
como recebado excesivo, verticutting 
y tráfico intenso son algunos factores 
que pueden contribuir al desarrollo 
y dispersión de la enfermedad. Por 
lo que la mejor manera de prevenir 
la enfermedad es evitar este estrés 
excesivo y mantener una planta de 
Agrostis saludable, especialmente a 
principios del verano. Todavía tene-
mos mucho que aprender sobre esta 
enfermedad. 

13 estados de los EEUU (Giordano et 
al, 2010, 2012a, 2012b), la enferme-
dad es esporádica y relacionada con 
estrés en los greens (Latin, 2012). El 
diagnóstico efectivo e inequívoco 
de la enfermedad es difícil y sólo los 
laboratorios equipados con técnicas 
de diagnóstico sofisticado (uso de 
serología o técnicas moleculares) 
pueden identificar la enfermedad de 
una forma rápida y efectiva. Existen 
otros factores que pueden producir 
un ahilamiento/etiolación o elon-
gación de hojas y tallos en cespito-
sas por lo que es imperativo que se 
haga un análisis de laboratorio para 
eliminar o corroborar una infección 
por Acidovorax (Latin, 2012). En este 
momento, se tienen más preguntas 
que respuestas en lo que respecta al 
control de la enfermedad. En gene-
ral, las opciones de control de enfer-
medades bacterianas en cespitosas 
en muy limitada. Se requiere un 
trabajo científico arduo y extensivo 
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sINtOmAs
Los síntomas 
iniciales de
esta 
enfermedad 
pueden ser 
confundidos
con otras 
enfermedades
comunes 
de Agrostis 
haciendo el
diagnóstico 
difícil.

Fig 3. Síntomas generalizados y avanzados al 
final del verano producidos por la enfermedad 

“Ahilamiento y decaimiento de Agrostis”.
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nación con una alta humedad, las 
áreas afectadas se tornan raquí-
ticas con plantas necróticas (Fig. 
2). Esto da como resultado áreas 
irregulares con plantas muertas 
(Fig. 3). Los síntomas iniciales de 
esta enfermedad pueden ser con-
fundidos con otras enfermedades 
comunes de Agrostis haciendo el 
diagnóstico difícil.  El ahilamien-
to y decaimiento del Agrostis es 
más severo en áreas altamente es-
tresadas y con un mantenimiento 
intenso . Es común observar los 
síntomas en la periferia de los 
greens, donde el estrés es mayor 
debido al constante tráfico, la sie-
ga y corte final de limpieza o de-
bido al rulado en estas áreas.

PERsPECtIvAs
La enfermedad sólo se ha descrito en 
Agrostis. La incidencia de la enferme-
dad en general es baja. Aunque re-
cientemente se ha documentado en 

Existen otros factores que pueden producir una 
elongación de hojas y tallos en cespitosas por lo que 
es imperativo que se haga un análisis de laboratorio 
para corroborar una infección por Acidovorax
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l rulado diario puede reducir de 
forma significativa el dollar spot, 
independientemente de la hora a 
la que se realice.

El dollar spot, causado por el 
patógeno Sclerotinia homoeocarpa, 
es la enfermedad de mayor impacto 
económico para los campos de golf 
(13). El dollar spot se ha controlado 
principalmente con medios quími-
cos, pero actualmente se están ex-
plorando nuevas vías de control de 
la enfermedad, debido a la preocu-
pación por la resistencia del patóge-
no y a las restricciones gubernamen-
tales sobre el uso de pesticidas.

Los científicos han evaluado la 
eficacia de muchas prácticas cultura-
les que reducen el dollar spot (2, 4, 8, 
11). El rulado, método usado por los 
greenkeepers para aumentar la ve-
locidad de los greens y para mejorar 
su superficie, se pensaba que aumen-
taba la incidencia de la enfermedad. 
Sin embargo, investigaciones recien-
tes han demostrado que realizar 
varios rulados a la semana contri-
buye a reducir enfermedades como 
el dollar spot o la antracnosis (2, 4, 
7, 8, 11). Estos proyectos de inves-
tigación, entre otros, han arrojado 
luz sobre algunos de los beneficios 
de realizar un rulado ligero para el 
control de enfermedades en céspe-
des con un mantenimiento alto. La 

menor incidencia de la enfermedad 
mediante el rulado ha alentado las 
hipótesis sobre posibles mecanismos 
de supresión de la enfermedad (10). 
Según una de las hipótesis, el rulado, 
que se realiza normalmente después 
de la siega de la mañana, retira el ex-
ceso de rocío y exudado de gutación 
de las plantas. La eliminación del 
rocío y otras prácticas relacionadas 
que reducen la humedad de la hoja 
son técnicas ampliamente acepta-
das que se utilizan para disminuir la 
incidencia de la enfermedad sobre 
el césped. Muchos estudios han de-
mostrado los beneficios de una siega 
a primera hora de la mañana, elimi-
nación del rocío mediante jeringa y 
otros métodos para disminuir la du-

Por qué un rulado ligero 
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que se sanea la superficie.
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ración de la humedad en la hoja (4, 
12), reduciendo finalmente la inci-
dencia o gravedad de la enfermedad. 
Aunque la duración de la humedad 
en la hoja juega un papel importan-
te en el control de la enfermedad, el 
mecanismo por el que el rulado dis-
minuye el dollar spot sigue siendo 
incierto.

Los objetivos de este estudio de 
campo fueron evaluar la importan-
cia de la eliminación del rocío y la 
gutación con respecto al rulado dia-
rio y la incidencia del dollar spot. 
También se investigaron los posibles 
efectos acumulativos de un rulado 
diario repetido, para determinar si 
existía potencial para una reducción 
acelerada de la enfermedad.

mAtERIALEs y métOdOs
Se llevó a cabo un estudio de tres 
años (2008-2010) en un putting green 
experimental en el Hancock Turfgrass 
Research Center en la Universidad de 
Michigan, campus de East Lansing. 
El green de Agrostis (Agrostis palus-
tris L.; cultivar, Independence) y Poa 
(Poa annua L.) se construyó siguien-
do las recomendaciones de USGA en 
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Cuando el Agrostis mantenido como putting green se rulaba dos veces inmediatamente después de la siega 
durante cinco días consecutivos a la semana a lo largo de toda la temporada de crecimiento (superior derecha), 
la incidencia de la enfermedad Dólar spot era significativamente más baja y el césped de mejor calidad.

 A – Uno/mañana 

 C – Uno/tarde 

 B – Dos/mañana 

 D – Sin rulado
Fotos cortesía de Paul Giordano. 

El estudio del rulado ligero se realizó en el 
Hancock Turfgrass Research Center en el campus 

de la Michigan State University en East Lansing. 
Foto cortesía de Paul Giordano.



relación con la base arenosa del sub-
suelo. Se aplicó Nitrógeno a un índi-
ce de 2,44gr /m2 al mes desde abril a 
septiembre cada año. Se realizó un 
control preventivo de plagas como in-
sectos y malezas según fue necesario 
y se llevaron a cabo ligeros y frecuen-
tes (7 a 14 días) recebos con arena. 
Se programó el riego para mante-
ner el césped sano y sin síntomas de 
marchitez. Las parcelas se segaron a 
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una altura de 3,96mm seis días a la 
semana con una segadora de greens 
Toro 1000. No se aplicaron fungicidas 
durante el estudio para favorecer el 
desarrollo de la enfermedad.

Preparación del campo 
y tratamientos de rulado
Todas las parcelas se segaron entre 
las 6 y las 8 de la mañana antes de 
realizar los tratamientos de rulado. 

Los rulados se realizaron cinco días a 
la semana, de lunes a viernes, como 
sigue: 

 Control (sin rulado).
 Un rulado por la mañana tras la 

siega.
 Un rulado por la tarde cuando el 

césped se ha secado o cuando el rocío 
o el agua de gutación se ha disipado.

 Dos rulados por la mañana tras la 
siega.

Por qué un rulado ligero reduce el dollar spot

Gravedad de la enfermedad dollar spot entre los tratamientos de rulado en césped agrostis em east lansing, Mich., 2010.
†las medias seguidas por la misma letra en una columna no son significativamente diferentes.

Nº de zonas infectada por dollar spot, 2010 

   Junio 7† Junio 22  Julio 7  Julio 13  agos. 2 agos. 9  agos. 24  Sep. 10  Sep. 27  oct. 4  tempord.

Sin rulado 
(control)  52.00a  113.00a  61.33a  218.00a  177.33a  279.33a  502.67a  510.33a  554.67a  496.33a  296.50a
 Uno/mañana  28.00bc 51.33ab  21.67b  69.00b  45.33b  64.33bc  135.33b  131.00b  159.67b  130.00 b  83.57bc
Uno/
tarde  33.00ab 68.00ab  33.00ab  113.67ab  58.33b  96.33b  137.00b  139.00 b  163.00b  127.00b  96.83b
dos/
mañana  9.33c  18.00b  6.00b  27.33b  9.00c  21.67c  42.67b  46.67b  58.00b  38.00b  27.67c

tratamiento+

+



Los tratamientos de rulado ma-
tutinos se realizaron entre las 7 y 
las 9 de la mañana y los vespertinos 
entre las 13:00h y las 14:00h. Se utili-
zó un rulo para greens Tru-Turf R52 
11-T que tiene un rulo de 1 metro y 
pesa 255kg. Un tratamiento único 
de rulado consistía en rular la par-
cela mediante múltiples pasadas en 
direcciones opuestas para asegurar 
una completa cobertura de la parcela 
con el mínimo solapamiento. 

Por qué un rulado ligero reduce el dollar spot

Sigue 
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Medias de porcentaje estacional de 
contenido volumétrico de agua (%vWc) 
para tratamientos de rulado en parcelas de 
agrostis en east lansing, Mich., en 2008, 
2009 y 2010. l media de los tratamientos 
se obtuvieron utilizando un reflectómetro 
de dominio de tiempo que sondea a una 
profundidad de 3,81cm. las medias de 
%vWc de los tratamientos  son la media de 
seis diferentes fechas de medida en 2008, 
cuatro en 2009 y siete en 2010. las medias 
de tratamiento con la misma letra no son 
estadísticamente diferentes. las barras 
verticales representan el error estándar de 
la media.
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Una vez realizada una pasa-
da de rulado, el proceso se repitió in-
mediatamente en las parcelas ruladas 
dos veces al día. El resto de prácticas 
culturales y químicas se mantuvieron 
constantes entre los tratamientos a lo 
largo de todo el estudio.

Enfermedad y medidas de conte-
nido volumétrico de agua.
Se evaluó la enfermedad dollar spot 
cuando la incidencia de la enferme-
dad era evidente de forma periódica 
durante los tres años de estudio. Se 
contaron las manchas individuales 
de dollar spot en cada parcela y se 
realizó un análisis estadístico.

Se midió el porcentaje de conte-
nido volumétrico de agua (%VWC) 
utilizando un metro de humedad 
del suelo FieldScout TDR 300 con 
varillas de sondas de una profundi-
dad de 3,8cm. Se tomaron 20 medi-
ciones en puntos aleatorios en cada 
parcela y se realizó la media para 
obtener un %VWC representativo 
para cada parcela en todos los días 
de medición. Todas las medidas de 
contenido volumétrico de agua se 
tomaron durante un día completo 
(24h) después de llover para asegu-
rar índices consistentes de %VWC.

REsULtAdOs.
La incidencia de la enfermedad fue 
mayor en 2010, y el efecto del trata-
miento sobre la gravedad del dollar 
spot similar durante los tres años del 
estudio, por tanto, se presentan sólo 
los datos de  2010, que son represen-
tativos de los tres años (Tabla 1).

Rulado matutino y vespertino
En 2010, varios brotes graves de dollar 
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spot provocaron diferencias significa-
tivas entre tratamientos con rulado y 
sin rulado. Todas las mediciones mos-
traron una diferencia significativa 
entre el tratamiento control y el tra-
tamiento de doble rulado diario (Ta-
bla1). Al progresar la gravedad de la 
enfermedad, y continuar el rulado, se 
observó una diferencia significativa 
entre el rulado diario por la  mañana 
o por la tarde en comparación con el 
control (Tabla 1). Realizar el rulado 
dos veces al día provocó una reduc-
ción considerable del dollar spot con 
respecto a los demás tratamientos y 
mostró una diferencia estadística res-
pecto a un solo rulado al día por la 
mañana o por la tarde en tres fechas 
(7 de junio, 2 de agosto y 9 de agosto) 
(Tabla 1). Las medias de dollar spot 
estacional mostraron una diferencia 
significativa entre el control y todos 
los tratamientos de rulado, y las par-
celas que se rularon dos veces al día 
tuvieron niveles sustancialmente 
más bajos de la enfermedad que el 
resto de tratamientos. Para las parce-
las ruladas una vez al día, el rulado 
matutino o vespertino no produjo 
niveles de enfermedad estadística-
mente diferentes. Rular una vez por 
la mañana no fue diferente estadís-
ticamente que rular dos veces por 
la mañana, aunque la tasa media de 
enfermedad para el rulado una vez 
por la mañana fue más de tres veces 
la tasa del rulado dos veces por la ma-
ñana (Tabla 1).

Contenido volumétrico 
de agua (VWC)
En 2010, las medidas del contenido 
volumétrico de agua mostraron una 
tendencia similar a años anteriores 

del estudio, siendo el rulado doble 
diario el único tratamiento que pro-
vocó una diferencia significativa en 
el %VWC con respecto al control en 
cuatro fechas individuales (datos no 
mostrados). Las medias de %VWC 
estacional se obtuvieron y detalla-
ron (Fig. 1). Todos los tratamientos 
de rulado mostraron %VWC signifi-
cativamente más altos en compara-
ción con el control no rulado.

El rulado cinco días a la semana, 
independientemente del momento 
del día, provocó sistemáticamente 
una menor incidencia de la enfer-
medad, así como unos índices supe-
riores de calidad del césped, durante 
los tres años del estudio. El hecho 
de que el rulado de tarde limitara la 
incidencia de la enfermedad indica 
que existen más mecanismos impli-
cados aparte de la retirada o disper-
sión del rocío y la gutación.

Se implantó el tratamiento ma-
tutino doble diario para investigar si 
el rulado tenía efectos acumulativos 
sobre la reducción del dollar spot. 
Este tratamiento provocó una mayor 
reducción sistemática de los centros 
de infección de dollar spot a la vez 
que aumentó los índices de calidad 
del césped, en comparación con los 
tratamientos de rulado una vez al día 
en 2009 y 2010 (cuando la incidencia 
de la enfermedad era mayor). Estas 
diferencias fueron significativas en 
2009 y 2010 con respecto a la zona 
por debajo de la curva de progreso de 
la enfermedad. La calidad del césped 
fue significativamente mejor en el 
tratamiento doble matutino durante 
los tres años del estudio (2008-2010).

CONCLUsIONEs 
y dIsCUsIÓN
Una mayor reducción en el cómputo 
de dollar spot, una calidad del césped 
significativamente mejor y unos efec-
tos significativamente mayores en 
las parcelas ruladas dos veces al día, 
especialmente al final del segundo y 
tercer año, demuestran el efecto acu-
mulativo del rulado sobre la supre-
sión de la enfermedad y el estado del 
césped. Estos resultados son coheren-

INFORmEs 
Los informes 
indican que 
el rulado no 
aumenta la 
compactación 
de los greens 
construidos 
con un alto 
contenido are-
noso en la zona 
radicular.

La eliminación del rocío y otras prácticas relacionadas 
que reducen la humedad de la hoja son técnicas 
ampliamente aceptadas que se utilizan para 
disminuir la incidencia de la enfermedad sobre el césped

Sigue 
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tes con las investigaciones anteriores 
(11), en las que las parcelas ruladas 
y no ruladas mostraron diferencias 
significativamente mayores en la in-
cidencia de la enfermedad al progre-
sar el estudio durante varios años.

El %VWC medio fue significati-
vamente mayor en el tratamiento de 
rulado doble diario por la mañana 
durante todos los años del estudio en 
comparación con el control. Además, 
ambos tratamientos de un solo rula-
do diario mostraron una tendencia 
hacia un mayor %VWC en compa-
ración con el control. Estas observa-
ciones no sólo sugieren que el rulado 
podría contribuir a una mayor ca-
pacidad de retención de agua en la 
zona superior de la raíz de la capa de 
césped, sino que también apoya las 
observaciones previas en las que una 
mayor humedad del suelo provocó 
una reducción del desarrollo e inci-
dencia de dollar spot (2,9).

Los informes indican que el ru-
lado no aumenta la compactación 
de los greens construidos con un 
alto contenido arenoso en la zona 
radicular (3, 5, 6). Aunque esta afir-
mación puede ser cierta, el rulado 
podría estar contribuyendo a un 
descenso en el tamaño del poro en 
la parte superior (3,8cm) de la zona 
radicular. Los poros más pequeños 
suponen una mayor fuerza de atrac-
ción que puede contener el agua. 
Además, el contenido volumétrico 
de agua puede definirse como el vo-
lumen de agua dividido por el volu-
men total asociado al suelo (es decir, 
volumen del suelo + volumen de 
agua + espacio vacío). Si el tamaño 
del poro disminuye por una ligera 
compresión en la parte superior de 
la zona radicular (3,8cm), se produce 
una reducción del espacio vacío, dis-
minuyendo por tanto el volumen to-
tal asociado al suelo Esta puede ser 
la causa del aumento de las medidas 
del contenido volumétrico de agua 
total en los tratamientos de rulado.

Anteriormente se ha propuesto 
(1) que el rulado rutinario puede pro-
ducir una capa de césped más decaída 
y limitar la elevación gradual de las 

coronas de las plantas en el thatch du-
rante la época de crecimiento, y otros 
investigadores (7) han sugerido que 
estos efectos pueden reducir la canti-
dad de limbo y tejido de la vaina eli-
minado o dañado por un corte a baja 
altura. Estas observaciones, aunque 
no se examinan de manera específica 
en el objetivo de este estudio, parecen 
sugerir explicaciones adicionales para 
la reducción de la enfermedad en los 
putting greens rulados.

Los resultados del presente estu-
dio y otros indican que la reducción 
de dollar spot en putting greens pare-
ce estar relacionada con un complejo 
de moderaciones con múltiples face-

tas que son resultado directo de las 
prácticas culturales de rulado diario.

FINANCIACIÓN
Este estudio ha sido financiado por 
la Michigan Turfgrass Foundation y 
la Michigan State University AgBio-
Research. Tru-Turf donó las rulado-
ras de greens.

AGRAdECImIENtOs
Los autores agradecen a Mark Collins 
y Frank Roggenbuck su ayuda en el 
mantenimiento y conservación del 
estuido y a Ron Detweiler, Nancy 
Dykema y Yan Lie Wei por sus conse-
jos y apoyo con el proyecto.s. 

1  beard, J.b. 2002. Turf management 
for golf courses. 2nd. ed. Ann Arbor Press, 
Chelsea, Mich.

2  couch, h.b., and J.r. bloom. 1960. 
Influence of environment on diseases of 
turf grasses. II. Effect of nutrition, pH and 
soil moisture on Sclerotinia dollar spot. 
Phytopathology 50:761–763.

3  danneberger, K. 1989. No speed limit. 
Landscape Management 29:66–70

4  ellram, a., b. horgan and b. hulke. 
2007. Mowing strategies and dew 
removal to minimize dollar spot on 
creeping bentgrass. Crop Science 47:2129-
2137.

5  hamilton, G.W. Jr., d.W. livingston 
and a.e. Grover. 1994. The effects of 
lightweight rolling on putting greens. 
Pages 425-430. In: Alastair J. Cochran 
and Martin Farrally, eds. Science and Golf 
II: Proceedings of the World Scientific 
Congress of Golf, E & FN Spon, London.

6  hartwiger, c.e., c.h. Peacock 
and J.M. diPaola. 2001. Impact of 
lightweight rolling on putting green 
performance. Crop Science 41:1179-1184.

7  inguagiato, J.c., J.a. Murphy and 
b.b. clarke. 2009. Anthracnose 
disease and annual bluegrass putting 
green performance affected by mowing 
practices and lightweight rolling. Crop 
Science 49:1454-1462.

8  landschoot, P.J., and a.S. Mcnitt. 
1997. Effect of nitrogen fertilizers on 
suppression of dollar spot disease of 
Agrostis stolonifera L. International 
Turfgrass Society Research Journal 
8:905-907.

9  liu, l.X., t. hsiang, K. carey and J.l. 
eggens. 1995. Microbial populations 
and suppression of dollar spot disease 
in creeping bentgrass with inorganic and 
organic amendments. Plant Disease 
79:144-147.

10  nikolai, t.a. 2005. The 
superintendent’s guide to controlling 
putting green speed. John Wiley & Sons. 
Hoboken, N.J.

11  nikolai, t.a., P.e. rieke, J.n. rogers 
iii and J.M. vargas Jr. 2001. Turfgrass 
and soil responses to lightweight rolling 
on putting green root zone mixes. 
International Turfgrass Society Research 
Journal 9:604-609.

12  Williams, d.W., and a.J. Powell. 
1995. Dew removal and dollar spot 
on creeping bentgrass. Golf Course 
Management 63:49-52.

13  vargas, J.M., Jr. 2005. Fungal 
diseases of turfgrass I: Diseases primarily 
occurring on golf course turfs. Pages 
15-32. In: J.M. Vargas Jr. Management of 
Turfgrass Diseases, 3rd ed. CRC Press, 
Boca Raton, Fla.

BIBlIoGRAFíA

% vWC 
mEdIO
Fue signifi-
cativamente 
mayor en el 
tratamiento de 
rulado doble 
diario por la 
mañana.  



46 /  ABR 2013

l pasado mes de noviembre, di 
una conferencia en el marco del 
Congreso de la Asociación Espa-
ñola de Greenkeepers titulada 
Requerimientos Nutricionales 
para greenes en España. En ella 
hablé sobre el potencial de creci-
miento basado en la temperatura 
y cómo podemos predecir el del 
césped en determinados momen-
tos del año y a partir de esa infor-
mación estimar cuáles serán los 
requerimientos nutricionales.

Todo greenkeeper sabe que en 
el caso de las variedades de césped 
de clima  frío, como el Agrostis, la 
hierba no crece con una tempera-
tura media de 0ºC. Irá creciendo 
conforme aumente la temperatura. 
Pero si intentamos cultivar  Agrostis 
en Dubai  en verano, por ejemplo, 
cuando la temperatura media es 
superior a 34ºC, el crecimiento del 
Agrostis sería muy lento y podría 
morir finalmente.  Se considera tem-
peratura media la media a lo largo 
de 24 horas.

La tasa de potencial de creci-
miento del césped (PC) la desarro-
llaron  el Dr. Larry Stowell y la Dra. 
Wendy Gelernter en PACE Turf. Se 
describe en el artículo publicado 
en la revista GCM en 2005: Impro-
ved Overseeding Programs. The Role 
of Weather, y posteriormente en el 

artículo publicado en el nº 34 de la 
revista Greenkeepers,  El Factor Cli-
ma en Los Programas de Resiembra, 
realizado por Javier Gutiérrez basán-
dose en el anterior. Este método de  
potencial de crecimiento utiliza las 
temperaturas óptimas para la foto-
síntesis en las especies de clima frío y 
cálido. Simplemente es una manera 
de utilizar una fórmula para estimar 
la realidad, y lo que esta estimación 
nos dice es que cuando la tempera-
tura se acerca al nivel óptimo para 
la fotosíntesis, el césped crecerá al 
ritmo más rápido. Conforme la tem-
peratura se aleja del nivel óptimo, el 
ritmo de crecimiento desciende.

La ecuación de la tasa de poten-
cial de crecimiento (Fig.1) produce 
un valor entre 0 y 1

  GP= Tasa de potencial de creci-
miento, en una escala de 0 a 1

  e= 2,71828, una constante mate-
mática

  t= temperatura media para un lu-
gar, en ºC

  to = temperatura óptima, 20ºC 
para las especies de clima frío, 31ºC 
para las especies de clima cálido

  var= ajusta el cambio del PC al 
alejarse la temperatura de la  to ; se 
estableció en 5,5 para variedades de 
clima frío y en 8,5 para las de clima 
cálido.   

Si el PC es 0, entonces la tempe-
ratura está lejos de la óptima de cre-
cimiento, y se espera que el césped 
no crezca nada. Si el PC es 1, la tem-
peratura está en el nivel óptimo de 
crecimiento y el césped alcanzará el 
nivel máximo de crecimiento.

Para las variedades de clima cá-
lido como el Agrostis, las tempera-
turas óptimas para la fotosíntesis y 
el crecimiento rondan los 16 a 24ºC. 
Podemos establecer la temperatura 
óptima en la mitad del rango, 20ºC, 
y utilizando la ecuación de la Fig.1 
obtendremos una curva de PC a lo  
largo de la escala de temperaturas. 
La ecuación para calcular el PC pue-
de parecer complicada, pero en una 
hoja de cálculo es fácil realizar las 
operaciones. Un modelo de hoja de 
cálculo que incluye las ecuaciones de 
PC es  “Climate Appraisal Form” que 
se puede descargar en el  siguiente 
enlace: http://www.paceturf.org/in-
dex.php/public/ipm_planning_tools.

He calculado el PC en varieda-
des de clima frío en varias ciudades 
españolas (ver gráficos). Podemos 
observar que en general el potencial 
de crecimiento es bajo en invierno, 
cuando las temperaturas son frías y 
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Agrostis, las 
temperaturas 
óptimas para 
la fotosíntesis 
y el crecimien-
to rondan los 
16 y 24 ºC.

MICAH WOODS, PH.D. 
chief Scientist | asian turfgrass center

Figura 1



mayor en primavera, verano y oto-
ño, cuando las temperaturas son 
más cálidas. Si consideramos espe-
cíficamente las los datos de Madrid 
y otras ciudades con un verano ca-
luroso, observamos un descenso de 
crecimiento durante los meses más 
calurosos del verano, porque la tem-
peratura media es más alta que la 
óptima para el crecimiento de las 
especies de clima frío. Si considera-
mos los datos de Burgos, donde las 
temperaturas medias son más fres-
cas, el periodo con el PC más alto se 
da durante los meses más calurosos 
del verano.

Son interesantes los datos obte-
nidos en Las Palmas de Gran Cana-
ria, donde las temperaturas son re-
lativamente suaves durante todo el 
año, al igual que el PC. Pero en Las 
Palmas suelen cultivarse variedades 
de césped de clima cálido, no frío. 
Una situación similar a la que se da 

en San Diego, California. Las tem-
peraturas son suaves y apropiadas 
para cespitosas de clima frío, pero 
también hace el calor suficiente para 
que puedan crecer las de clima cáli-
do.  Tanto en Gran Canaria como en 
San Diego, las precipitaciones son 
relativamente escasas y el agua de 
riego disponible suele presentar un 
contenido en sales moderado o alto. 
Con esta situación, las cespitosas de 
clima cálido siempre superarán a las 
de clima frío, ya que la eficiencia de 
uso de agua en las de clima cálido 
es mayor que en las de clima frío, y 
también por su mayor tolerancia a 
la salinidad.

Quiero destacar que el PC no 
refleja, en sí misma, el crecimiento 
real del césped. El PC es una forma 
de predecir cómo crecería el cés-
ped en un lugar determinado. En 
muchos lugares del mundo, he apli-
cado la ecuación de el PC tal como 
aparece en la Fig. 1 y el resultado se 
corresponde bastante bien con el 
crecimiento real del césped. Pero no 
podemos fiarnos por completo del 
PC, sólo la necesitamos para tener 
una estimación lo más aproximada 
posible a la realidad, siendo esta el 
crecimiento real del césped en el 
campo de golf. Por tanto, si estamos 
cultivando Poa annua, podríamos 
decidir que la temperatura óptima 
es 18ºC en lugar de 20ºC y recalcu-
lar, en base a este dato, para obtener 
una estimación más precisa del PC 
para esa especie en nuestro campo. 
También podemos cambiar la varia-
ble var  en la ecuación del PC, lo que 
ajustará el valor del PC al movernos 
por encima o por debajo de la tem-
peratura óptima.

La razón por la que es impor-
tante el valor del PC en este mé-
todo de estimación de los reque-
rimientos nutricionales es simple. 
Cuando el césped crece más, re-
quiere más nutrientes y se elimi-
nan más recortes cuando se siega. 
En los putting greens, casi siempre 

recogemos los recortes y los elimi-
namos del green, así que podemos 
considerar que la siega es como co-
sechar nutrientes del green. Duran-
te el invierno, si la temperatura es 
fría y el césped crece despacio, sólo 
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recogeremos una pequeña canti-
dad de nutrientes en la siega. Pero 
cuando la temperatura está en un 
nivel óptimo y la hierba crece re-
lativamente rápido es cuando más 
nutrientes se recogen.

También podemos estimar qué 
cantidad de cada elemento hay 
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en las hojas de césped recolecta-
das. Para el Agrostis, mantenido 
como superficie de putting green, 
el contenido de nitrógeno (N) de 
las hojas de césped es al menos 
el 4% de la materia seca. Es decir, 
por cada 1kg de hojas de césped 
seco que se recolecta, habrá al me-
nos 40g de nitrógeno. De potasio 
(K), el 2% aprox., de fósforo (P) el 
0,5% aprox., de calcio (Ca), el 0,4% 
aprox., de magnesio (Mg), el 0,2% 
aprox. Estas cantidades de nutrien-
tes del césped permanecen cons-
tantes, sin grandes variaciones a 
lo largo del año. Por tanto, aunque 
el PC cambie y en consecuencia la 
tasa de potencial de crecimiento  y 
la cantidad de  recortes, el  porcen-
taje de elementos en las hojas no 
varía demasiado.

Esta es toda la información 
que necesitamos para empezar a 
hacer estimaciones de los requeri-
mientos nutricionales. Basándonos 
en los estudios sobre el comporta-
miento del Agrostis  y observando 
la forma en que se mantienen los 
greens de Agrostis en esta zona, 
la dosis máxima de aplicación de 
nitrógeno al mes, para un green 
establecido, cuando el PC es 1, es 
aproximadamente de  3,5g de N/
m2/mes. Para la finalidad de estos 
cálculos, utilizaré una dosis de 
aplicación mensual máxima de 3g 
N/m2/mes. He establecido el máxi-
mo en 3g porque me gusta ser con-
servador en el manejo del césped, 
una vez aplicado el fertilizante no 
hay vuelta atrás. Pero si observa-
mos que nos hemos quedado cor-
tos con el nitrógeno, sólo tenemos 
que aplicar un poco más. Por tanto 
para realizar un modelo de la canti-
dad de nitrógeno que debe utilizar 
el césped, prefiero subestimar lige-
ramente el uso de nitrógeno antes 
que sobreestimarlo. En el caso de 
la bermuda (Cynodon) suelo esta-
blecer el máximo en 4g N/m2/mes, 
y para Paspalum empiezo con 3g 
N/m2/mes.

Para obtener la estimación del 
uso mensual de nitrógeno, sólo te-

nemos que multiplicar el PC del 
mes por la dosis mensual máxima 
de N que hemos establecido. Intui-
tivamente, esto tendrá sentido. Si, 
debido a las bajas temperaturas, el 
PC es 0, esperamos que la hierba 
no crezca, y por tanto no necesite 
nitrógeno. Por tanto un PC 0 mul-
tiplicada por un índice mensual 
máximo de N de 3g N/m2/mes nos 
da un uso de nitrógeno 0. Si el PC 
es 0,5, deducimos que las tempe-
raturas hacen que el potencial de 
crecimiento del césped sea del 50% 
del índice máximo, y por tanto ob-
tendremos una estimación de uso 
mensual de nitrógeno de 1,5g N/
m2, al multiplicar el PC de 0,5 por 
el índice mensual máximo de N de  
3g N/m2.

Podemos sumar todas las es-
timaciones mensuales de uso de 
N para obtener una estimación 
anual. Al hacerlo, utilizo mi opción 
de máximo mensual de N de 3g 
N/m2  y obtengo 12,1 g N/m2/año 
para Burgos, 17,3g para Madrid, 
20,7g para Barcelona, 22g para Va-
lencia, 24,7g para Málaga, y 32,8g 
para Las Palmas de Gran Canaria. 
El greenkeeper puede cambiar en 
gran medida la estimación de N. En 
un campo con mucho movimiento, 
será necesario que el césped crezca 
más rápido porque habrá más chu-
letas y lesiones por pisoteo, y más 
marcas en los greens,  para reparar 
todo esto es necesario que el cés-
ped crezca, por lo que yo estable-
cería el máximo mensual de N en 
3,5 o 4 g N/m2. En un campo muy 
privado y exclusivo, con pocas sali-
das, no será necesario un índice de 
crecimiento tan rápido, por lo que 
establecería el máximo mensual de 
N entre 2 y 2,5 g N/m2.

También hago ajustes según la 
estación. Durante el invierno, es 
posible mantener un césped de co-
lor más verde y un crecimiento li-
geramente mayor si se aumenta la 
dosis de nitrógeno, por lo que ajus-
taría la dosis de N en un 25% más 
en otoño e invierno. Me preocupa-
ría que con el calor del verano el 
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césped pudiera crecer demasiado 
rápido, y quizá utilizar demasiada 
agua, por lo que ajustaría la dosis 
de N a un 15% menos. Así como la 
tasa de crecimiento no es real sino 
un modelo de la realidad, el nitró-
geno estimado no debe decidirse 
mediante una fórmula en el orde-
nador de la oficina, sino que debe 
establecerlo el greenkeeper tras 
una cuidadosa valoración de las 
condiciones reales del césped.

Considero que el PC es de gran 
utilidad, al igual que estimar el 
uso de N relacionándolo con el 
PC. Cuando pienso cómo se han 
elegido normalmente las dosis de 
fertilizantes de nitrógeno, creo que 
históricamente se ha basado en la 
experiencia del greenkeeper, en el 
color del césped y en el índice de 
crecimiento. Estas formas de deci-
dir la cantidad de fertilizante de 
N  pueden complementarse ahora 

con una pieza más de información, 
el potencial de crecimiento y la 
predicción de uso de N, lo que per-
mitiría al greenkeeper una mayor 
precisión al elegir la dosis óptima 
de N.

Hemos hablado del nitrógeno, 
pero esta técnica puede aplicarse 
también a otros nutrientes. Es con-
veniente recordar que las hojas sue-
len contener un 4% de nitrógeno, un 
2% de K, y un 0,5% de P.  Esto supone 
una ratio N:P:K de 8:1:4. Por lo que 
para cualquier cantidad de N que 
decidamos establecer como máximo 
mensual, podemos calcular la mitad 
de la cantidad para el uso estimado 
de K y 1/8 para P, pues sabemos que 
la cantidad de P y K en las hojas per-
manecerá relativamente constante 
en relación con el nitrógeno.

Si aplicamos el P y K en propor-
ción a la cantidad de N utilizada, no 
es relevante la cantidad de P y K pre-

sente en el suelo, porque estamos su-
ministrando a la planta todo el P y K 
que necesita. Queremos asegurarnos 
de que el pH del suelo está dentro 
del margen de mínimo 5,5 a máxi-
mo 8,3, si lo conseguimos, aplicamos 
la cantidad justa de N y nos asegura-
mos de tenemos suficiente cantidad 
de P y K en el suelo para cubrir las 
necesidades de la planta, o, en su de-
fecto, aplicamos P y K en proporción 
a la cantidad de N aplicada, enton-
ces los requerimientos nutricionales 
del césped quedarán cubiertos.

Espero que esta técnica os resulte 
tan interesante y útil como a mí. He 
escrito en profundidad sobre ella en 
mi página web www.bolg.asiantur-
fgrass.com. Podéis contactar conmigo 
directamente para cualquier consulta 
sobre la aplicación de este método en 
vuestro campo o con una variedad 
concreta de césped, estaré encantado 
de ampliar información.  

Predecir los requerimientos 
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dosis mensual 
máxima de 
N que hemos 
establecido.
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l 5 de abril del 2008 el señor 
Wames comenzó a sufrir fiebre y 
fuertes dolores en todo el cuerpo: 
él sufría legionelosis y su mujer, 
una enfermedad más leve produ-
cida también por la Legionella 
llamada fiebre de Pontiac. El 11 de 
abril el señor Wames falleció. Ese 
día, técnicos de salud pública to-
maron muestras de distintas insta-
laciones de agua del resort de golf 
visitado por ambos; se detectó Le-
gionella en la red de agua calien-
te. El 25 de marzo del 2011 se dictó 
sentencia en la que se indicaba 
que la muerte del señor Wames se 
habría evitado si el mantenimien-
to de las instalaciones de agua del 
resort hubiera sido adecuado. La 
sanción impuesta fue de 140.583 
euros.

El caso descrito ilustra la impor-
tancia de llevar a cabo un correcto 
mantenimiento en instalaciones de 
agua de los campos de golf suscep-
tibles de trasmitir la bacteria Le-
gionella. Mantener en condiciones 
higiénicamente correctas las instala-
ciones protege la vida de sus usua-
rios y evita daños económicos y de 
imagen irreversibles.

Es necesario tomar conciencia 
de los riesgos que se presentan en el 
uso del agua. Debe asegurarse una 
garantía de confianza biológica en 

las instalaciones hídricas del campo 
de golf, dado que como titulares de 
estas existen responsabilidades le-
gales que emanan de una serie de 
normativas que se describirán en el 
presente artículo.

No haremos incidencia en los 
procedimientos de control de la Ad-
ministración, las infracciones y las 
posibles sanciones que se podrían 
aplicar, pues el objetivo de este artí-
culo es dar a conocer la problemática 
y cuáles son las actuaciones funda-
mentales a realizar para minimizar 
el impacto de dicho control por par-
te de las autoridades sanitarias.

LA LEGIONELLA
La Legionella es una bacteria que 
habita ecosistemas acuáticos no sa-
linos: ríos, lagos y cualquier sistema 
artificial que contenga agua. Es muy 
resistente a biocidas, como el cloro, 
y a altas temperaturas: se requieren 
temperaturas de 70 °C para matar 
a la bacteria. Esto ha permitido a 
la Legionella colonizar los sistemas 
de distribución de agua, torres de 
refrigeración y, en general, todas las 
instalaciones de agua creadas por el 
hombre.

Aunque su hábitat natural es el 
medio acuático, la Legionella puede 
infectar a humanos. Solamente pro-
duce infección en el pulmón, por lo 
que la transmisión es exclusivamente 
aérea. La inhalación de aerosoles con-
taminados con la bacteria permiten 
a esta llegar a los pulmones, donde 
puede proliferar y generar dos tipos 
de infecciones: la fiebre de Pontiac, 
enfermedad leve similar a un consti-
pado, o la enfermedad del legionario 
o legionelosis, una neumonía grave 
que puede producir la muerte.

Como la bacteria ha demostra-
do una extraordinaria resistencia y 

habilidad para aprovechar cualquier 
espacio para multiplicarse, e incluso 
puede llegar a puntos desde los que 
se emiten aerosoles, es necesario 
mantener los sistemas del campo de 
golf alejados de este riesgo. Esto se 
consigue cumpliendo los mínimos 
que establece la legislación en todas y 
cada una de las zonas de las distintas 
instalaciones de los campos de golf. 

La reducción del riesgo implica 
medidas preventivas en el diseño, la 
instalación y el mantenimiento de 
las instalaciones de agua en contac-
to con las personas y susceptibles de 
emitir aerosoles. 

NORmAtIvA APLICABLE
El actual Real Decreto 865/2003, de 
4 de julio, por el que se establecen 
los criterios higiénico-sanitarios 
para la prevención y control de la 
legionelosis, obliga a un control y 
mantenimiento óptimo de las insta-
laciones con riesgo de crecimiento y 
diseminación de Legionella. Poste-
riormente, la guía de interpretación 
del Real Decreto 865/2003, de pre-
vención y control de la legionelosis, 
ha constituido una clara ampliación 
de los contenidos de los anexos del 
real decreto.
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Esta normativa reglamenta los 
autocontroles y la revisión de insta-
laciones mediante una planificación 
preventiva, recogidos en un regis-
tro de mantenimiento, así como los 
procedimientos administrativos 
relacionados con inspecciones, in-
fracciones y sanciones (las cuales 
pueden culminar en la clausura de 
las instalaciones) que realizarán las 
autoridades sanitarias, además de 
las acciones correctivas sobre nues-
tras instalaciones.

Debido a que, cada vez más, se 
utiliza el agua residual depurada 
para distintos fines, se ha elabora-
do una legislación que especifica 
los controles que deben realizarse 
a estas aguas, que se han denomi-
nado regeneradas. El Real Decreto 
1620/2007 establece los criterios de 
calidad para las aguas regeneradas 
según el uso que se les vaya a dar. 

INstALACIONEs dE RIEsGO
Dentro de los campos de golf po-
demos encontrar los siguientes ele-
mentos:

 Depósitos y redes de agua fría.
 Sistemas de agua caliente sanita-

ria: acumuladores, terminales, etc.
 Fuentes ornamentales.

 Sistemas de riego.
 Piscinas climatizadas, jacuzzis, 

spas y sistemas similares.
 Sistemas de enfriamiento evapo-

rativo.
 Torres de refrigeración y conden-

sadores.
Depósitos y redes de agua fría
Las instalaciones de agua fría de 
consumo humano son esenciales en 
la vida actual. Están constituidas por 
varios elementos como depósitos, 
tuberías, accesorios, etc. que deben 
estar en perfectas condiciones para 
garantizar que en su interior no se 
produzca un desarrollo microbiano. 
Estas instalaciones están contem-
pladas en el Real Decreto 865/2003, 
por el que se establecen los criterios 
higiénico-sanitarios para la preven-
ción y control de la legionelosis; con-
cretamente, están catalogadas como 
una instalación de “menor probabili-
dad de proliferación y dispersión de 
Legionella”.

Se puede considerar que las ins-
talaciones de agua fría de consumo 
humano que no dispongan de ele-
mentos que emitan aerosoles están 
fuera del ámbito de aplicación del 
real decreto, e incluso esta exclu-
sión se podría aplicar si únicamen-

te disponen de grifos. Sin embargo, 
por ser instalaciones susceptibles 
de crear hábitats adecuados para el 
desarrollo de la Legionella, es reco-
mendable, al menos, realizar un aná-
lisis anual de estas instalaciones para 
controlar la presencia de Legionella 
y, en caso de detectarse en alguna de 
ellas la bacteria, llevar a cabo una 
limpieza y desinfección de la instala-
ción según los protocolos del anexo 
3 del Real Decreto 865/2003.

Sistemas de agua 
caliente sanitaria
Las instalaciones de agua caliente 
sanitaria (ACS), si no están conve-
nientemente diseñadas y son ade-
cuadamente mantenidas, pueden 
convertirse en focos amplificadores 
de la bacteria Legionella, causante 
de la legionelosis.

El Real Decreto 865/2003, de 4 de 
julio, incluye a las instalaciones de 
agua caliente sanitaria en su ámbito 
de aplicación. Las instalaciones más 
sencillas han sido clasificadas como 
“instalaciones con menor probabi-
lidad de proliferación y dispersión 
de Legionella”; las instalaciones con 
acumulador y circuito de retorno es-
tán clasificadas como “instalaciones 
con mayor probabilidad de prolifera-
ción y dispersión de Legionella”.

La presencia de un circuito de re-
torno en un sistema de ACS presenta 
ventajas e inconvenientes. Entre las 
ventajas cabe destacar, por ejemplo, 
que ayuda a mantener la temperatu-
ra del agua circulante más caliente, 
al volver al depósito en cada ciclo; 
mejora el confort de los usuarios, ya 
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Las instalaciones de agua caliente 
sanitaria pueden convertirse en 
focos amplificadores 
de la bacteria Legionella, 
causante de la legionelosis
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del ámbito de 
aplicación del 
real decreto.
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que disponen más rápidamente de 
agua, y supone un ahorro energético 
y de consumo de agua importante, 
ya que evita desechar agua que ha-
bía sido previamente calentada.

Los aerosoles generados en una 
instalación de ACS no son emitidos 
al ambiente exterior, por lo que la 
población expuesta al riesgo se limi-
ta a los usuarios de dicha instalación.

Las instalaciones dedicadas a 
lugares públicos o con multitud de 
usuarios, tales como hoteles, vestua-
rios de instalaciones deportivas y 
zonas de spa, presentan un especial 
riesgo por el elevado nivel de pobla-
ción que las utiliza.

Para estas instalaciones debería-
mos tener en cuenta las siguientes 
recomendaciones, establecidas en 
la Guía técnica para la prevención y 
control de la legionelosis en instala-
ciones, descrito en las tablas 1 y 2. 

Fuentes ornamentales 
y cascadas de agua
En las instalaciones destinadas a la 
práctica de golf, es frecuente encon-
trar fuentes ornamentales o cascadas 
de agua donde es posible encontrar 
agua pulverizada.

Estas instalaciones están contem-
pladas en el Real Decreto 865/2003 
y, concretamente, están catalogadas 
como una instalación de “menor 
probabilidad de proliferación y dis-
persión de Legionella”.

Los requisitos indicados en la 
Guía técnica para la prevención y 
control de la legionelosis en instala-
ciones nos indican, para este caso, lo 
descrito en las tablas 3 y 4. 

Riego
El desarrollo y mantenimiento de 
zonas verdes en los campos de golf 
conlleva la necesidad de disponer de 
un sistema de riego eficaz. La evolu-
ción de los sistemas de riego manua-
les ha conducido a la aplicación de 
sistemas de riego por aspersión, muy 
frecuentemente utilizados.

En este tipo de riego el agua se 
pulveriza; por este motivo, estas ins-
talaciones están contempladas en 
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Tabla 1. Revisiones. Agua caliente sanitaria 

actuación Periodicidad
 Funcionamiento de la instalación. Debe realizarse una  revisión 
general del funcionamiento de la instalación, incluyendo todos  anual
los elementos; deben repararse o sustituirse los elementos que 
lo requieran. Limpieza y desinfección de la instalación.

estado de conservación y limpieza de los depósitos y 
acumuladores. Debe comprobarse, mediante inspección visual,  trimestral
que no presentan suciedad general, corrosión o incrustaciones.

estado de conservación y limpieza de los puntos terminales 
(grifos y duchas). Debe comprobarse, mediante inspección visual, 
que no presentan suciedad general, corrosión o incrustaciones.  trimestral
Se llevará a cabo en un número representativo de puntos, de forma 
rotatoria a lo largo del año, de modo que a finales de año se hayan 
revisado todos los puntos terminales de la instalación.

Purga de válvulas de drenaje de las tuberías. Mensual

Purga del fondo de los acumuladores. Semanal

Apertura de grifos y duchas de instalaciones no utilizadas; 
debe dejarse correr el agua unos minutos. Semanal

Control de temperatura en depósitos acumuladores y 
en una muestra representativa de grifos “centinela”. diaria
Equipos de tratamiento de agua. Mensual

Tabla 2. Control analítico. Agua caliente sanitaria

actuación Periodicidad

Control de temperatura de elementos terminales (grifos y duchas). Mensual

Control de temperatura en depósitos y acumuladores. diaria

Legionella sp. anual

Tabla 3. Revisiones. Fuentes ornamentales 

actuación Periodicidad
Limpieza y desinfección de la instalación. anual

Fuente. Debe comprobarse que no presenta suciedad general, 
algas, lodos, corrosión, o incrustaciones.  trimestral
El agua debe estar clara y limpia.

elementos de la instalación. Bombas, boquillas, etc. Semestral

Equipos de tratamiento de agua. Mensual

Tabla 4. Control analítico. Fuentes ornamentales 

actuación Periodicidad
Recuento de aerobios. Semestral

Legionella sp. anual



el Real Decreto 865/2003. Concreta-
mente, están catalogadas como una 
instalación de “menor probabilidad 
de proliferación y dispersión de Le-
gionella”.

Los requisitos indicados en la 
Guía técnica para la prevención y 
control de la legionelosis en instala-
ciones nos indican, para este caso, lo 
descrito en las tablas 5 y 6. 

Piscinas climatizadas con 
agitación de agua, jacuzzis y spas
Son instalaciones de uso público des-
tinadas al ocio y al relax que están 
diseñadas para dirigir hacia el cuer-
po humano agua mezclada con aire 
o agua a presión. Una característica 
de estas instalaciones es la tempe-
ratura del agua a la que funcionan, 
que generalmente se encuentra en-
tre 28 y 45 °C. Además, presentan 
una constante agitación del agua a 
través de chorros de alta velocidad o 
la inyección de aire.

Estas instalaciones pueden ser 
con o sin recirculación, de uso indivi-
dual o colectivo, y pueden estar ubi-
cadas en el interior o en el exterior de 
edificios. Las de uso individual gene-
ralmente son sin recirculación y las 
de uso colectivo, con recirculación.

De acuerdo con el Real Decreto 
865/2003, todas estas instalaciones se 
consideran de mayor probabilidad 
de proliferación y dispersión de Le-
gionella. Sin embargo, las instalacio-
nes de uso individual presentan un 
riesgo notablemente inferior, ya que 
se destinan a una o dos personas y, 
terminado el servicio, se vacía el vaso 
y se procede a una limpieza a fondo 
de este; por lo tanto, se consideran 
instalaciones de uso interrumpido. 
Presentan el fenómeno de pulveri-
zación en función de la simultánea 
entrada de agua y aire a presión. El 
agua de aporte a estos sistemas pro-
cede normalmente del sistema de 
ACS, por lo que, además de cumplir 
los requisitos del anexo 5 del Real 
Decreto 865/2003, debe cumplir to-
dos los requisitos exigidos al ACS.

Por el contrario, las instala-
ciones con recirculación de uso 
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Tabla 5. Revisiones. Riego

actuación Periodicidad
circuito de riego. Debe controlarse regularmente el correcto  Semestral
funcionamiento del sistema y la ausencia de fugas en el circuito.

Limpieza y desinfección de la instalación. anual

elementos de la instalación. Bombas, boquillas, etc. Semestral

Equipos de tratamiento de agua. anual

Tabla 6. Control analítico. Riego 

actuación Periodicidad
Recuento de aerobios. Trimestral

Legionella sp. Anual
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caso, las siguientes recomendaciones 
descrito en las tablas 9 y 10. 

Aguas regeneradas
Existen campos de golf que se riegan 
con aguas regeneradas. En estos ca-
sos es de aplicación el Real Decreto 
1620/2007, de 7 de diciembre, por el 
que se establece el régimen jurídico 
de la reutilización de las aguas depu-
radas, que determina unos criterios 
de calidad de las aguas reutilizadas 
a partir de una serie de controles 
analíticos. Según el uso previsto del 
agua se fijan unos valores máximos, 
principalmente de cuatro paráme-
tros: nematodos intestinales, Esche-
richia coli, sólidos en suspensión y 
turbidez. Las tablas 11 y 12 resumen 
los valores máximos permitidos y las 
frecuencias de muestreo cuando se 
rieguen campos de golf.

Debe vigilarse la cantidad de 
Legionella spp. presente. En el caso 
del riego de campos de golf, el real 
decreto indica que se debe verificar 
que el agua presenta unos niveles 
inferiores a 100 UFC/l de Legionella 
spp. En este caso será la autoridad 
competente (organismo de cuenca o 
consejería de sanidad) la que valore 
la frecuencia de análisis que debe 
realizarse. 

Además, se deberán cumplir 
los valores máximos permitidos en 
la autorización de vertido del agua 
depurada siguiendo la frecuencia de 
análisis establecida

 
APLICACIÓN PRáCtICA 
dE LA PREvENCIÓN, 
EL CONtROL y LA 
dEsINFECCIÓN dE LA 
LEGIONELOsIs
El espíritu de la norma se centra en 
la prevención y en la planificación 
de actividades preventivas para evi-
tar la aparición de la Legionella en 
las instalaciones, ya mencionadas 
anteriormente.

No obstante, el Real Decre-
to 835/2003, de 27 de junio, por 
el que se regula la cooperación 
económica del Estado a las inver-
siones de las entidades locales, 

colectivo suelen ser de uso inin-
terrumpido y presentan un ma-
yor riesgo que las individuales sin 
recirculación.

Es frecuente encontrar este tipo 
de instalaciones en spas y clubes po-
lideportivos, hoteles, etc.

Torres de refrigeración y 
condensadores evaporativos
Las torres de refrigeración son sis-
temas mecánicos destinados a en-
friar masas de agua en procesos que 
requieren una disipación de calor. 
Están catalogados como de mayor 
riesgo.

El principio de enfriamiento de 
estos equipos se basa en la evapora-
ción. El equipo produce una nube 

de gotas de agua —ya sea por pul-
verización o por caída libre— que se 
pone en contacto con una corriente 
de aire. La evaporación superficial 
de una pequeña parte del agua in-
ducida por el contacto con el aire 
da lugar al enfriamiento del resto 
del agua, que cae en la balsa a una 
temperatura inferior a la de pulveri-
zación.

El uso más habitual de estos 
equipos está asociado a los sistemas 
de refrigeración, tanto en aire acon-
dicionado como en producción de 
frío (hostelería, alimentación, labo-
ratorios, etc.).

La Guía técnica para la preven-
ción y control de la legionelosis en 
instalaciones nos indica, para este 
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Tabla 7. Revisiones. Jacuzzis y spas 

actuación Periodicidad
revisión general de la instalación, especialmente del estado de los 
distintos elementos, tales como tuberías, grifos, duchas, filtros,  Semestral
boquillas de impulsión, etc. Sustitución de aquellos elementos que 
hayan podido deteriorarse.

estado de conservación y limpieza de los depósitos auxiliares. 
Debe comprobarse, mediante inspección visual, que no presentan  Mensual
suciedad general, corrosión o incrustaciones.

Filtros y otros equipos de tratamiento del agua.  diaria
Debe comprobarse su correcto funcionamiento.

Abrir los grifos y duchas de instalaciones asociadas no utilizadas,  Semanal
dejando correr el agua unos minutos.

estado de conservación y limpieza del vaso. 
Debe comprobarse, mediante inspección visual, que no  diaria
presenta suciedad general, desperfectos o incrustaciones.

equipos de desinfección del agua. 
Debe comprobarse su correcto funcionamiento. diaria

Tabla 8. Control analítico. Jacuzzis y spas 

actuación Periodicidad
Nivel de cloro o bromo residual libre, o de otro biocida autorizado. dos veces al día

pH  dos veces al día

Temperatura dos veces al día

Transparencia dos veces al día

Turbidez  Semanal

Legionella sp. Semestral

         

CONtROL
En el caso 
del riego de 
campos de golf 
con agua rege-
nerada, el real 
decreto indica 
que se debe 
verificar que el 
agua presenta 
unos niveles 
inferiores a 100 
UFC/l de Legio-
nella spp.
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Control de legionella en campos de golf

dispone que en estas instalacio-
nes se mantendrá un registro de 
mantenimiento, donde se deberá 
indicar lo siguiente:

 Esquema del funcionamiento hi-
dráulico de la instalación.

 Operaciones de revisión, limpieza, 
desinfección y mantenimiento rea-
lizadas, incluyendo las inspecciones 
de las diferentes partes del sistema.

 Análisis realizados y resultados ob-
tenidos.

 Certificados de limpieza y desin-
fección.

 Resultados de la evaluación del 
riesgo.

El contenido del registro y de los 
certificados del tratamiento efectua-
do deberán ajustarse en su totalidad 
al Real Decreto 835/2003. En este 
sentido, los certificados de limpieza 
y desinfección de empresa autori-
zada sirven como registro de estas 
actividades y constituyen el méto-
do más fiable y económico para dar 
cumplimiento a la legislación vigen-
te, acompañado de la obligación 
del personal de haber realizado los 
cursos autorizados para llevar a cabo 
las operaciones de mantenimiento 
higiénico-sanitario para la preven-
ción y control de la legionelosis se-
gún la Orden SCO/317/2003, de 7 de 
febrero.

El Real Decreto 865/2003, de 4 
de julio, por el que se establecen los 
criterios higiénico-sanitarios para la 
prevención y control de la legione-
losis, reconoce las acciones que se 
deben realizar en nuestras instala-
ciones, que están expresamente re-
cogidas y definidas específicamente 
en los anexos de dicha normativa. 
En el presente documento hacemos 
un resumen práctico de las mismas 
aplicado a las redes de riego, si bien 
para otras instalaciones la normati-
va es mucho más estricta, por lo que 
se recomienda consultar los anexos 
mencionados para observar exhaus-
tivamente su cumplimiento.

Se consideran básicamente tres 
acciones:

 Limpieza y programa de manteni-
miento. 

Tabla 9. Revisiones. Torres de refrigeración 

actuación Periodicidad
bandeja. Debe comprobarse que no presenta suciedad general, 
algas, lodos, corrosión o incrustaciones.  Mensual
El agua debe estar clara y limpia.

relleno. Debe verificarse la ausencia de restos de suciedad, algas,  Semestral
lodos, etc. Asimismo, debe comprobarse su integridad.

tuberías y condensador. Para facilitar la inspección conviene 
disponer de algún punto desmontable que permita revisar las  Semestral
superficies interiores al menos en un punto, como representación 
del conjunto de las tuberías.

Separador de gotas. No debe presentar restos de suciedad, 
algas o lodos; asimismo, debe estar correctamente colocado 
sobre el marco de soporte. Dada su importancia,  anual
se asegurará su correcta instalación e integridad después 
de cada limpieza y desinfección.

Limpieza y desinfección del sistema Semestral

Tabla 10. Control analítico. Torres de refrigeración

actuación Periodicidad
Nivel de cloro o biocida utilizado diaria
Temperatura Mensual
pH  Mensual
Conductividad Mensual
Hierro total Mensual
Recuento de aerobios en la balsa de la torre Mensual
Legionella sp. trimestral

Tabla 11. Valores máximos admisibles en aguas regeneradas

riego  nematodos e. coli Sólidos turbidez
    en suspensión

Goteo o 
 microaspersión 1 huevo / 10 l 10.000 UFC / 100 ml 35 mg/l -

Aspersión 1 huevo / 10 l 200 UFC / 100 ml 20 mg/l 10 UNT

Tabla 12. Frecuencias de muestreo en aguas regeneradas

riego  nematodos e. coli Sólidos turbidez
    en suspensión

Goteo o 
 microaspersión Quincenal Semanal Semanal -

Aspersión Quincenal Dos veces Semanal Dos veces 
   por semana  por semana
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Limpieza y programa 
de mantenimiento
El objetivo fundamental es garan-
tizar la calidad microbiológica del 
agua durante el funcionamiento 
normal de la instalación, en es-
pecial, evitar la presencia y proli-
feración de la Legionella. El caso 
concreto de los campos de golf se 
incluye en el grupo de las instala-
ciones de menor probabilidad de 
proliferación y dispersión de Legio-
nella, por lo que deberán cumplirse 
los programas de tratamiento espe-
cificados en el artículo 8.2 del Real 
Decreto 865/2003. 

La normativa obliga a la desin-
fección de aspersores y difusores, 
como mínimo anualmente. Progra-
mar las actividades y encargar la 
limpieza a empresas acreditadas es, 
en este caso, la medida más eficaz 
para garantizar el cumplimiento 
normativo y la seguridad ante las 
inspecciones de la autoridad sanita-
ria correspondiente.

Limpieza y desinfección 
de choque
No obstante, y sin ser contradic-
torio con lo mencionado ante-
riormente, es posible realizar lim-
piezas de choque, aunque lo más 
recomendado sea hacer las lim-
piezas periódicamente y de forma 
rotatoria.

Las limpiezas de choque se rea-
lizan desmontando todos los me-
canismos internos de aspersores 
y difusores. Estos se desinfectan 
sumergiéndolos en una disolución 
que contenga 20 mg/l de cloro re-
sidual libre durante 30 minutos y 
aclarándolos posteriormente con 
agua fría. Pueden utilizarse tam-
bién biocidas alternativos autori-
zados, siempre siguiendo las espe-
cificaciones del fabricante. 

Sin embargo, puede ser más 
sencillo desinfectar mediante in-

troducción en la red, siempre y 
cuando podamos permitírnoslo 
(dependerá de la tipología de la 
instalación, los tiempos de parada 
por mantenimiento, la pérdida de 
agua, etc.). La metodología consis-
te en introducir una solución que 
contenga 20 mg/l de cloro residual 
libre (u otro biocida alternativo 
autorizado) a muy baja presión 
(para que no exista pulverización) 
y dejarla actuar durante 30 minu-
tos, tras los cuales debe purgarse 
esta solución.

Limpieza y desinfección 
en caso de brote
Cuando las autoridades sanitarias 
determinen que existe brote (y en 
ese caso pueden clausurar temporal 
o totalmente las instalaciones) se 
debe detener el funcionamiento del 
sistema de riego. 

Estas autoridades determinarán 
las actividades a realizar, pero habi-
tualmente el procedimiento consis-
te en llenar todo el circuito con agua 
que contenga 20 mg/l de cloro resi-
dual libre durante 30 minutos man-
teniendo el pH entre 7 y 8. Si fuese 
necesario, se exigiría añadir biodis-
persantes capaces de actuar sobre el 
biofilm soporte de la contaminación 
microbiológica.

Realizada esta desinfección, la 
solución desinfectante se neutraliza 
y se trata el agua adecuadamente 
para después purgarla. Es importan-
te proceder a un aclarado posterior 
del sistema mediante la introduc-
ción de agua limpia y dejarla fluir 
libremente al menos durante 5 mi-
nutos. 

Con posterioridad se deberán 
repetir los controles analíticos hasta 
que las autoridades sanitarias esti-
men extinguido el brote.

Finalmente, debe tenerse en 
cuenta que la disposición final se-
gunda, “Facultad de adecuación nor-
mativa”, del Real Decreto 865/2003, 
facultaba al entonces ministro de 
Sanidad y Consumo para que, en el 
ámbito de sus competencias, proce-
diera al desarrollo de lo dispuesto 

en el real decreto, así como para que 
dictara las normas necesarias para 
la actualización de los anexos técni-
cos que contiene y la elaboración de 
guías técnicas al respecto.

En cumplimiento de esta dis-
posición, se ha desarrollado la guía 
técnica de todas las instalaciones 
contempladas en el ámbito de apli-
cación del real decreto (artículo 2), 
lo que constituye una clara amplia-
ción del contenido de sus anexos.

más INFORmACIÓN
Para más información se recomien-
da visitar las siguientes páginas web:
http://www.labaqua.com/es
http://www.msc.es/ciudadanos/sa-
ludAmbLaboral/agenBiologicos/
guia.htm

En esta última página se pueden 
consultar y descargar en formato pdf 
todos los capítulos de la Guía técni-
ca para la prevención y control de la 
legionelosis en instalaciones.  

ARTíCulo TéCNICo
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dEsINFEC-
CION
Las limpiezas 
de choque 
se realizan 
desmontan-
do todos los 
mecanismos 
internos de 
aspersores y 
difusores, y 
sumergién-
dolos en una 
disolución 
que contenga 
20 mg/l de 
cloro residual 
libre durante 
30 minutos y 
aclarándolo 
posteriormen-
te con agua 
fría.
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l trimestre septiembre-noviembre de 2012 ha sido 
en conjunto ligeramente más cálido de lo normal, 
con una temperatura media sobre el conjunto de 
España de 16,0º C, que se sitúa 0,5º C por encima 
del valor medio normal (período de referencia 
1971-2000). LEl trimestre diciembre de 2012-febrero 
de 2013 ha sido en conjunto de temperaturas próxi-
mas a las normales para la estación invernal, dado que 
la temperatura media sobre el conjunto de España de 

8,1º C, se ha situado tan sólo 0,2º C por encima del va-
lor medio normal (período de referencia 1971-2000).

Las temperaturas medias estacionales se han si-
tuado ligeramente por encima de los valores norma-
les en las regiones mediterráneas, Galicia, Canarias y 
algunos otros puntos del tercio occidental peninsular, 
mientras que en el resto de España el trimestre ha 
sido normal o ligeramente más frío de lo normal. En 
cualquier caso, las diferencias con los valores medios 
estacionales han sido en general de escasa magnitud 
e inferiores a 1º C.

En relación con la evolución de las temperaturas a 
lo largo del trimestre, se destaca que mientras que los 
meses de diciembre y enero fueron más cálidos de lo 
normal, especialmente enero, con anomalías térmicas 
medias positivas de +0,4º C en diciembre y +1,0º C en 
enero, el mes de febrero resultó por el contrario bas-
tante frío con una anomalía de -0,9º C.

Diciembre fue normal, en cuanto su temperatura 
media, en el cuadrante suroeste peninsular, sureste y 

zona centro, mientras que en el resto de la España pe-
ninsular el mes fue más cálido de lo normal, especial-
mente en algunas áreas de Galicia, regiones de la Ver-
tiente Cantábrica, Aragón y zonas altas de Canarias, 
donde la anomalía positiva de la temperatura media 
del mes superó el valor de 1º C. Enero fue de tempe-
raturas superiores a las normales en prácticamente 
toda España, con temperaturas medias que superaron 
en mas de 1º C al valor normal en Galicia, Castilla y 
León, sur de Extremadura y en la mayor parte de las 
regiones de la vertiente mediterránea. En Baleares el 
mes fue normal o ligeramente más cálido de lo nor-
mal, mientras que en Canarias el mes tuvo carácter 
muy cálido a extremadamente cálido, con anomalías 
térmicas positivas que fueron más importantes en zo-
nas altas, llegando a alcanzar en algún punto un valor 
por encima de 3º C. En febrero en cambio las tempera-
turas se situaron por debajo de lo normal en práctica-
mente toda la península y en Baleares. Las anomalías 
térmicas negativas más marcadas se observaron en el 
País Vasco, Navarra, Asturias, centro y este de Castilla-
León, norte de Extremadura, tercio norte de la Meseta 

la meteorología, 
temperaturas y 
precipitaciones 
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e
Fuente: www.aemet.es

Serie de temperaturas medias en España 
en el trimestre diciembre-febrero (1961-2012)

Mapa caracter de la temperatura primavera 2012

Mapa caracter de la temperatura invierno 2013

En este invierno no se han 
registrado grandes 
olas de frío como 
pasó en el anterior invierno

ec_extremadamente cálido: las temperaturas sobrepasan el valor 
máximo registrado en el periodo de referencia 1971 – 2000.
Mc_Muy cálido: f < 20%. las temperaturas registradas se encuentran en el 
intervalo correspondiente al 20% de los años más cálidos.
c_cálido: 20% £ f < 40%.
n_normal: 40% £ 60%. las temperaturas registradas se sitúan alrededor 
de la mediana.
F_Frío: 60% £ f < 80%.
MF_Muy Frío: f ³ 80%.
eF_extremadamente frío: las temperaturas no alcanzan el valor mínimo 
registrado en el periodo de referencia 1971 – 2000
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ciones del invierno quedaron por debajo de los valores 
medios, no llegando al 50% de los mismos en la mitad 
norte de Cataluña, extremo sureste peninsular y Cana-
rias. Cabe destacar que en amplias áreas de Navarra y 
el País Vasco, las cantidades de precipitación acumula-
das en este trimestre superaron el doble de los valores 
normales.

Los meses invernales tuvieron un comportamien-
to pluviométrico muy desigual, de forma que mien-
tras diciembre fue muy seco, con precipitaciones que 
no alcanzaron la mitad del valor normal, tanto enero 
como febrero fueron en conjunto húmedos, con una 
precipitación media mensual a nivel nacional que, en 
el conjunto de ambos meses, superó en un 25% al co-
rrespondiente valor medio normal.

Diciembre fue más húmedo de lo normal en Galicia, 
extremo noroeste de Castilla y León, y parte del País Vas-
co, tuvo carácter normal en algunas áreas de Extremadu-
ra y en el nordeste de Castilla y León y fue seco a muy 
seco en el resto de España. El déficit de precipitaciones 
respecto de los valores medios fue especialmente acusa-
do en las regiones de la vertiente mediterránea, centro 

Sur, la mayor parte de Andalucía y Menorca, regiones 
en las que éstas se situaron entre 1º C y 2º C, llegando 
a superar ligeramente los 2º C en la costa del País Vas-
co y en zonas altas del Sistema Central.

En Canarias por el contrario, febrero resultó cáli-
do o muy cálido, con anomalías térmicas positivas en 
todo el archipiélago que solo superaron 1º C en Lan-
zarote.

Las temperaturas más elevadas del trimestre in-
vernal se registraron en general entre los días 23 y 24 
de diciembre y entre el 30 de enero y el 1 de febrero. 
En estas fechas se superaron los 25º C en puntos de 
Canarias y del Levante peninsular, así como en diciem-
bre en el observatorio del aeropuerto de Santander. El 
valor más elevado entre estaciones principales se re-
gistró el día 1 de febrero en el aeropuerto de Tenerife 
Sur con 28,6º C, seguido de La Palma-aeropuerto con 
27,5 º C el día 23 de diciembre. En territorio penin-
sular y Baleares, destacan como valores más elevados 
los registrados en el observatorio de Murcia con 25,6 
º C el día 31 de enero (se trata de la temperatura más 
elevada de enero de la serie de esta estación iniciada 
en 1985), y en Valencia- aeropuerto con 25,5º C el día 
30 de enero.

En este invierno no se han registrado grandes olas 
de frío que dieran lugar, como pasó en el anterior in-
vierno, a temperaturas nocturnas extremadamente ba-
jas, si bien a lo largo de la segunda mitad del invierno 
se han sucedido las entradas de aire frío y húmedo con 
vientos dominantes del noroeste y del norte, lo que 
ha dado lugar a temperaturas relativamente bajas y 
abundantes nevadas, especialmente copiosas en zonas 
altas del norte peninsular.

 La temperaturas mínima más baja registrada en 
un observatorio principal se observó en el Puerto de 
Navacerrada el día 23 de febrero con -10,9º C., segui-
da de Molina de Aragón (Guadalajara) con -9,4 º C el 
día 8 de enero. Entre capitales de provincia destacan: 
Teruel con -7,4º C el día 2 de diciembre, Salamanca-
aeropuerto con -6,2º C el día 26 de febrero y León-ae-
ropuerto con - 6,0º C el día 10 de diciembre.

PRECIPItACIÓN
El invierno ha sido de precipitaciones totalmente nor-
males en conjunto, al alcanzar la precipitación pro-
mediada sobre España un valor en torno a 205 mm., 
valor que justamente coincide con el valor medio del 
trimestre.

En cuanto a la distribución geográfica de estas pre-
cipitaciones invernales, se destaca que éstas han supe-
rado ampliamente los valores medios trimestrales en 
toda la franja norte peninsular que se extiende desde 
Galicia hasta el norte de Aragón y que incluye el norte 
de Castilla y León, así como en una zona sobre del cen-
tro de Andalucía. En el resto de España las precipita-

Mapa caracter de la temperatura primavera 2012

Mapa caracter de la precipitación invierno 2013

Serie de precipitaciones medias sobre 
España del trimestre diciembre-febrero.

eh_extremadamente húmedo: las precipitaciones sobrepasan el valor 
máximo registrado en el periodo de referencia 1971 – 2000.
Mh_muy húmedo: f<20%. las precipitaciones se encuentran en el 
intervalo correspondiente al 20% de los años más húmedos.
h_húmedo: 20% £ f<40%.
n_normal: 40% £ 60%. las precipitaciones registradas se sitúan 
alrededor de la mediana.
S_Seco: 60% £ f<80
MS_Muy seco: f ³ 80%.
eS_extremadamente seco: las precipitaciones no alcanzan el valor 
mínimo registrado en el periodo de referencia 1971 – 2000.
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peninsular y en ambos archipiélagos. Enero fue muy 
húmedo en Galicia, regiones de la cornisa cantábrica, 
Navarra, La Rioja, norte de Aragón, este y sur de Casti-
lla y León, nordeste de Andalucía y sureste de Castilla La 
Mancha, mientras que resultó en cambio más seco de lo 
normal en toda la franja costera mediterránea desde el 
nordeste de Cataluña al sur de Andalucía, así como en 
Canarias, isla de Ibiza, y algunas áreas de Extremadura, 
oeste de Andalucía y en torno al centro peninsular. Fe-
brero resultó especialmente húmedo en la cornisa cantá-
brica, Navarra, La Rioja, el litoral Mediterráneo compren-
dido entre Tarragona y Alicante y áreas de la provincia 
de Teruel, donde se duplicaron los valores normales de 

precipitación mensual y hasta se triplicaron en algunos 
puntos del País Vasco, Navarra, La Rioja, Tarragona y 
Valencia. Por el contrario, las precipitaciones fueron 
inferiores a sus valores normales en Galicia, gran parte 
de ambas castillas, una extensa franja al sur del Pirineo 
oriental, Murcia, áreas del norte y sur de Andalucía, isla 
de Ibiza e Islas Canarias.

A lo largo del invierno hubo diversas situaciones que 
dieron lugar a precipitaciones intensas, especialmente 
en la segunda mitad del mismo. Entre los episodios des-
tacables, se pueden citar los siguientes: el fuerte tempo-
ral de lluvia y viento que afectó, entre los días 13 y 15 de 
diciembre, al oeste de Galicia con 81,7 mm. el día 13 en 
Vigo-aeropuerto con 81,7 mm. y 77,6 mm. en Santiago 
de Compostela-aeropuerto; el gran temporal que entre 
los días 18 y 20 de enero afectó a la mayor parte de Espa-
ña, superando las precipitaciones acumuladas en el mis-
mo los 100 mm. en toda la franja norte peninsular que se 
extiende desde Galicia al norte de Aragón, así como en 
zonas altas de los sistemas montañosos de la mitad oc-
cidental y finalmente las intensas precipitaciones inten-
sas registradas los días 27 y 28 de febrero en Tarragona, 
Teruel y Comunidad Valenciana, donde en algunos pun-
tos se superaron los 150mm en 24 horas, siendo las pre-
cipitaciones en forma de nieve en amplias zonas incluso 
en cotas bajas, sobre todo en el interior de Castellón. 

A lo largo del invierno hubo 
diversas situaciones que dieron 
lugar a precipitaciones intensas, 
especialmente en la 
segunda mitad del mismo
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Libros y web

the turf problem solver 
case studies and 
solutions for  environ-
mental, cultural and  
pest problems
El solucionador de problemas 
del césped, estudio de casos 
sobre problemas ambientales, 
de cultivo y de plagas
a. J. turgeon,  J. M. vargas, Jr.
editorial: John Wiley and 
Sons, Ltd, EE.UU, 2006. 256 
páginas. idioma: inglés.  
Precio socios: 60 e. no 

socios: 65 e

creeping bentgrass 
Management, 
Summer Stresses, 
Weeds  and Selected 
Maladies
Mantenimiento de la 
Creeping Bentgrass
P. h. dernoeden
editorial: John Wiley and 
Sons Ltd, EE.UU, 2000. 244 
páginas. idioma: inglés.  
Precio socios: 50 e. no 

socios: 55 e.

Manual para la 
identificación y control 
de enfermedades 
de céspedes
alfredo 
Martínez-espinoza
editorial: Asociación 
Española de Greenkeepers, 
ESPAÑA, 2010. 97 páginas. 
idioma: castellano.  Precio 

socios: 14,95 e. no socios: 
19,95 e.

Poa annua, 
Physiology, culture, 
and control of annual 
bluegrass
Poa annua, fisiología, 
cultivo y control de la 
Annual Bluegrass
a. J. turgeon, 
J. M. vargas, Jr.
editorial: John Wiley and 
Sons Ltd,.  EE.UU, 2004. 
176 páginas. idioma:  in-
glés.  Precio socios: 55 e.  
no socios: 60 e.

Managing 
bermudagrass turf
El mantenimiento 
de la hierba bermuda
l. b. Mccarty, Grady Millar
editorial: John Wiley and 
Sons, Ltd, EE.UU, 2006. 256 
páginas. idioma:  inglés.  
Precio socios: 65 e.  
no socios: 70 .

Salt-affected turfgrass 
Sites, assessment and 
management
Suelos afectados por la 
salinidad, valoración y mante-
nimiento
r. n. carrow, r. r.duncan
autor: John Wiley and Sons 
Ltd, EE.UU, 1998. 232 pági-
nas.  idioma: inglés. Precio 
socios: 8o e.  
no socios: 85 e.

el Green. Gestión, 
construcción y 
Mantenimiento
coordinador:  Rafael 
Monje. editorial: 
Asociación Española de 
Greenkeepers, RFEG y 
RFGA.  idioma: castella-
no.  Precio:  80 e

www.turfnet.com

T urfNet es un portal fundado en 1994 como 
un lugar de encuentro de superintendentes 

para compartir experiencias y opiniones, solu-
cionar problemas, ahorrar costes, ayudar a los 
demás y buscar ayuda cuando esta es necesaria.

TurfNet se mantiene como el segundo me-
dio de comunicación mas longevo en la industria 
del césped. Continua tras casi veinte años 
atendiendo y respondiendo a las necesidades 
de los usuarios y ofreciendo un servicio de gran 
valor a todos los profesionales del sector.

Cómo realizar una compra: los pedidos de los libros ofertados en la tienda AEdG, podrán realizarse a través del correo electrónico 
info@aegreenkeepers.com, o bien mediante una llamada al teléfono 902 109 394.  Gastos de envío no incluidos en el precio. 

LIBROS DISPONIBLES EN LA TIENDA AEDG

Libro recomendado

web recomendada

Guía de gestión energética en 
zonas verdes y campos de golf
autores: helena cuartero abengózar, 
Marcos Pérez Martínez.
idioma: castellano 

E n esta guía, editada por la Comunidad de Ma-
drid, los autores nos describen la relación entre el 

consumo de agua y el consumo de energía, y cómo trabajar 
el binomio agua/energía para alcanzar el ahorro y la efi-
ciencia energética en los Campos de Golf.
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Guía en la que los autores nos describen la relación entre 
el consumo de agua y el consumo de energía, y cómo 

trabajar el binomio agua/energía para alcanzar el ahorro y la 

eficiencia energética en los Campos de Golf.








