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E stá comenzando 
la floración de los 
almendros, que nos 

brinda una de las más bellas 
estampas de la naturaleza…
siempre que esto ocurre 
me acuerdo de nuestro 
querido  y admirado Salvador 
González, cosas de la vida. 
También lo he recordado 
porque, brillantemente, le 
otorgó en el año 1997 el 
premio “greenkeeper” a 
Don Jaime Ortiz Patiño, que 
recientemente ha fallecido.

Don Jaime indudablemente 
fue un visionario, un líder, 
una de esas personas 
imprescindibles en la vida y 
que tuvimos la fortuna de 
que amará tanto al golf. Esa 
pasión por este deporte lo 
llevó a la compra de “Las 
Aves” el campo de “arriba” en 
Sotogrande y a impulsar, en 
pocos años, a cotas jamás 
vistas en nuestro país el 
mantenimiento de un campo 
de golf, algo que siempre 
admiramos de otros países 
y, con el paso de los años, 

también de nuestros campos. 
En pocos años, transformó 
el recorrido de “Las Aves”…ya 

todo el mundo lo conoce 
como Valderrama. Incluso 
las personas a quienes no 
les gusta este deporte han 
oído hablar de este campo. 
Comprendió Don Jaime 
que, para tener el mejor 
campo de golf posible, era 
importante tener los mejores 
profesionales e impulsar las 
becas para greenkeepers 
en los Estados Unidos de 
América. Hoy esto es muy 
familiar y la Green Section de 
la Real Federación Española 
de Golf ha recogido su testigo, 
financiando estas becas. 

Entonces nadie más había 
visualizado este panorama. 
Hoy día tenemos unos 
estándares de mantenimiento 
y una forma de realizar 
grandes torneos en los que 
mucho ha tenido que ver 
la figura de “Patiño”, se ha 
marchado para siempre el 
propulsor de aquella Líder 
Cup del 97 en Valderrama, 
aquel logro tanto logístico 
por ser el primer campo fuera 
del Reino Unido en jugarse 

tal torneo, como deportivo 
por la merecida victoria del 
equipo europeo. Todos los 
greenkeepers le debemos 
algo, fue uno de los nuestros…
ya en el 97, Salvador González, 
que era otro visionario y 
líder, le entregó el Premio 
Greenkeeper. Que descanse 
en paz.

Para cuando tengan esta 
revista en las manos, 
habremos celebrado la 
primera reunión de Junta 
Directiva de 2013. Es un 
año muy ilusionante, con 
muchos proyectos por 
ejecutar, como realizar los 
seminarios de “taller” por 
toda la geografía nacional. 
También nos organizaremos 
para afrontar el año dando 
al colectivo las herramientas 
necesarias para seguir 
creciendo como profesionales 
en el sector. Esperamos tener 
todo lo relacionado con el 
próximo Congreso que muy 
posiblemente se celebrará 
en Málaga capital, en poco 
tiempo, para que podamos 
planificar con tiempo el año.

Afrontamos un año decisivo 
en el sector, por todo lo 
que nos rodea en esta 
interminable crisis económica. 
Posiblemente estemos 
cansados de improvisar 
en nuestros campos, de 
ajustar los presupuestos, las 

plantillas, de sufrir…pero hay 
que mantenerse en pie, un 
último esfuerzo para este año, 
que aunque sea en “13”, será 
un buen año al final.

Espero que disfruten de la 
lectura!

edItORIAl

Francisco Carvajal
Presidente AEdG

/  ENE 2013
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AQUALOGY, nuevo miembro de la AEdG

La AEdG apoya el Proyecto TREE 

L a empresa AQUALOGY, 
recién incorporada a la AEdG 

como empresa asociada, va a 
realizar a lo largo de los meses de 
febrero y marzo varias jornadas en 
las que, además de presentarse a 
los asociados de nuestras distin-
tas delegaciones, tratará diversos 
temas de interés para cada región 
relacionados con el agua. 

AQUALOGY es la primera 
marca global de soluciones inte-
gradas para el sector del agua, 
que ofrece desarrollos que mejo-
ran la eficiencia y optimizan la 
utilización de recursos hídricos al 
servicio de las personas.

El calendario de las jornadas 
confirmado hasta el momento y 

los temas previstos a tratar son 
los siguientes:

Día 6 de febrero. Zona 
Norte. En Golf Larrabea, donde 
se tratará el tema: “Legislación y 
Cumplimiento Normativas de la 
Agencia Vasca Agua (URA)”

Día 22 de febrero. Baleares. 
En Golf Son Gual, donde se tratará 
el tema: “Eficiencia y Optimiza-
ción de Redes. Calidad Ambiental 
y Control” (Agua, Legionella, Fito-
sanitarios, etc.)

Día 13/20 marzo. Cataluña. 
PGA Golf Catalunya, donde se abor-
dará el tema: “Calidad Ambiental y 
Control (Agua, Legionella, Fitosani-
tarios, etc.). Reutilización. Eficiencia 
y Optimización Redes.”

Día 21 marzo. Madrid. Centro 
Nacional Golf, donde se hablará 
sobre: “Reutilización. Calidad 
Ambiental y Control (Agua, Legio-
nella, Fitosanitarios, etc.). Eficien-
cia y Optimización Redes.”

Cualquier modificación 
sobre este calendario se publicará 
en la página Web de la AEdG, así 
como las nuevas fechas que aún 
no han sido fijadas. 

L a AEdG, a través de La 
Comunidad Verde, muestra 

su apoyo al Proyecto TREE, a 
petición de la Asociación Espa-
ñola de Arboricultura.

El proyecto europeo TREE 
Project ha sido presentado por 
CFPF de Francia (Le Centre de For-
mation Professionnelle Forestière, 
www.cfpf.org), y la AEA (Asocia-
ción Española de Arboricultura) 
tiene la oportunidad de participar 

como socio del proyecto, siendo 
su papel principal el de integrar 
la documentación obtenida del 
proyecto en los diferentes gru-
pos de interés a nivel europeo de 
arboricultura, centros formadores, 
asociaciones, estudiantes, profe-
sionales, instituciones…

El Proyecto TREE pretende 
iniciar una transferencia de herra-
mientas innovadoras entre las 
personas vinculadas a la Arbo-

ricultura y su formación profe-
sional en Europa. Los principales 
objetivos son fomentar y facilitar 
el acceso a la formación y las cer-
tificaciones profesionales euro-
peas y mejorar las cualificaciones 
de los profesionales a través de la 
implementación de un esquema 
de evaluación innovadora e inte-
gral profesional. 

Sobre la base de este cono-
cimiento, La Comunidad Verde 
está interesada en los objetivos 
del proyecto TREE y apoya firme-
mente el proyecto. En particular, 
está interesada en: 

La difusión de los resulta-
dos y asegurar el mayor impacto 
y visibilidad al proyecto.

Compartir nuestro cono-
cimiento y experiencia sobre las  
normas profesionales y la forma-
ción profesional en el sector de la 
arboricultura. 

  Noticias
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Presentación de Green Mowers en Andalucía

Andalucía acoge las jornadas de Deltacinco

Gonzaga Escauriaza reelegido 
como Presidente de la RFEG

G onzaga Escauriaza fue 
reelegido el pasado mes de 

diciembre Presidente de la Real 
Federación Española de Golf, 
cargo que ocupará durante los 
próximos cuatro años. Los miem-
bros de la RFEG respaldaron de 
forma unánime al Sr. Escauriaza, 
cuya candidatura fue la única pre-
sentada dentro del  plazo esta-
blecido, convirtiéndose en el 

undécimo Presidente en la historia 
de este organismo federativo. Gon-
zaga Escauriaza fue elegido por 
primera vez en diciembre de  2008, 
sucediendo en ese momento en el 
cargo a Emma Villacieros.

En su discurso de agradeci-
miento, Gonzaga Escauriaza des-
tacó el siguiente lema para su 
nuevo mandato “poco gasto pero 
mucha inversión”. 

L a empresa Green Mowers 
– Jacobsen realizó en el 

último trimestre del pasado 
año una presentacion en Anda-
lucía para dar a conocer la nove-
dosa manual de greens Eclipse 
II, de Jacobsen, que cuenta con 
un exclusivo sistema de corte 
con molineta de 15 cuchillas. 
Esta segadora de greens supone 
un cambio radical con respecto 

a los últimos 40 años y se distin-
gue de cualquier otra máquina 
en su categoría gracias a su gran 
calidad de corte.

En esta jornada, celebrada en 
el campo de golf de San Roque, 
Green Mowers presentó también 
un producto de recebadoras y 
abonadoras de la firma americana 
TURFEX que ayudará a reducir 
costes de mantenimiento. 

E l pasado mes de noviem-
bre, la empresa Deltacinco 

realizó una serie de presenta-
ciones a lo largo de la geograría 
andaluza. Las jornadas consis-
tieron en una “DEMO” del tra-
bajo de distintas máquinas de 
mantenimiento y conservación 
de campos de golf y terrenos 
deportivos, de distintas  marcas 
representadas por la empresa 

(DAKOTA, IMANTS…). Tras la 
demostración los asistentes 
disfrutaron de un almuerzo en 
las instalaciones del club. 

Los campos que acogie-
ron las demostraciones fueron: 
La Estancia Golf, en Chiclana, 
Cádiz, Los Arqueros Golf & 
Country Club, en Benahavís, 
Málaga y el Real Club de Golf de 
Sevilla. 
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M adrid Golf se reinventa y 

cambia de estación. La 
feria, cita ineludible para profe-
sionales y aficionados al golf, 
que tradicionalmente se había 
desarrollado en otoño, celebrará 
su edición de 2013 en prima-
vera, concretamente  del 15 al 
17 de marzo. Este cambio ha sido 
muy bien acogido por el sector y 
la organización espera recibir un 
gran número de visitantes al ini-
cio de la temporada golfista.

En esta nueva edición se 
pretende impulsar el sector 
turístico, dando el pistoletazo 
de salida a la temporada. La 
cita será en el Pabellón 5 de 
IFEMA, en el que se dispondrá 
de una superficie de 10.800m2. 
En ellos, MADRID GOLF contará 
con espacios especialmente 

diseñados para el ocio y diver-
timento de los participantes.  
Organizará  atracciones y activi-
dades como el  Campo de Prác-
ticas Indoor, Zona de Prácticas 
Infantil, Putting Green con Fit-

ting de Putt, Putt Largo de Reale, 
Zona Comercial, Escenario Prin-
cipal Mercedes-Benz, Escuela 
de Golf o el clásico Hoyo 19.

Para ampliar información 
visite la web www.madridgolf.es 

Madrid Golf se reinventa en primavera
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Javier 
Jorge 

Sanchez

Jose luis 
Perez 

del Pozo

Pedro 
artiles 
Mena

zachary 
laporte

aqualogy

- Javier núñez 
Segura

- Juan Francisco 
Gavira 

zumaquero

- Pablo lópez 
rodríguez

En esta 
sección 

queremos dar 
la bienvenida 

a los nuevos 
miembros 
a nuestra 

asociación

Concurso  fotografía

Nuevos 
asociados
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H ace ya unos cuatro años 
que FEGGA organizó su 

último Roadshow, pero el de Du-
blín ha sido el primero de lo que 
esperamos sea una nueva serie 
que ofrecerá valiosa formación 
confeccionada a la medida de las 
necesidades de cada país.

Irlanda ha contribuido siempre 
en gran medida al trabajo de FEG-
GA, y de alguna manera no formó 
parte del último Roadshow que 
llevó a FEGGA a más de 15 países. 
Es muy positivo que hayan acepta-
do la idea y decidido dar inicio a 
esta nueva ronda de Roadshows.

Además, fue un evento que 
aportó un valor añadido a sus 
miembros y llegó en el momento 
oportuno para destacar las venta-
jas de lo que ha sido, y sigue sien-
do un momento complicado para 
la industria del golf en la Repúbli-
ca de Irlanda.

El Roadshow tuvo lugar en Wes-
tmanstown Golf Club, situado en 
las cercanías del centro de Dublín, 
un gran campo de golf que cuenta 
con excelentes instalaciones para 
conferencias. El Roadshow es una 
excelente forma de trabajar con los 
socios de FEGGA y utilizar la expe-
riencia profesional para mejorar el 
trabajo de todos los greenkeepers 
dentro de su profesión. En esta 
ocasión el Roadshow se realizó en 
colaboración con cuatro de nues-
tros socios: Ransomes Jacobsen, 
Syngenta, Everris y GEO.

La formación se adaptó a las 
necesidades de la Asociación de 

Greenkeepers de Irlanda, según 
lo que consideraron sería de inte-
rés para sus miembros. Los temas 
tratados fueron desde manteni-
miento de maquinaria técnica y 
tecnología de equipos hasta los 
valores reales de la resiembra 
de greens de Poa annua, con un 
apartado especial a los muchos 
aspectos de la gestión ambiental. 
También presentamos a nuevos 
ponentes, para hablar sobre sus 
valiosas experiencias en el mun-
do del césped. Unas 70 personas 
se beneficiaron de la oferta, y a 
juzgar por la respuesta, todos lo 
han considerado como una jorna-
da excelente tanto desde el punto 
de vista personal como desde la 
perspectiva del valor para sus clu-
bes de golf.

 Otro punto del día fue el lan-
zamiento de un nuevo Fondo de 
Fundación FEGGA.

El fondo se utilizará para fo-
mentar la ayuda que podemos 
ofrecer a las Asociaciones nacio-
nales miembros de FEGGA, en 
particular a las nuevas Asociacio-
nes emergentes en su futuro desa-
rrollo como organizaciones.

Estas organizaciones tienen di-
ficultades para encontrar financia-
ción, especialmente si tenemos en 
cuenta el escaso número de cam-
pos con los que cuentan algunas 
de ellas, lo que hace que tengan 
un bajo número de miembros.

El valioso apoyo que podremos 
ofrecerles a través del fondo de la 
Fundación se traduciría en:

 Diseño y construcción de 
la página Web

 Producción de material de tra-
bajo para los greenkeepers miem-
bros

 Subvenciones para la asistencia 
a eventos patrocinados por FEG-
GA

 Ponentes para sus eventos
 Apoyo en los eventos 

de la asociación
 Necesidades educativas
 Apoyo y asesoramiento 

medioambiental
Estos son sólo algunos ejem-

plos de la ayuda y apoyo que po-
dremos prestar a estas asociacio-
nes, ofreciendo por consiguiente 
un apoyo de calidad que supondrá 
para ellos un valor positivo. 

Crearemos una estricta guía 
sobre el uso de estos fondos des-
de la Fundación, cómo se otorga-
rán y para qué propósito. FEGGA 
trabajará codo con codo con ellos, 
asegurando que se cumplen los 
objetivos que se establecerán con 
respecto a la finalidad de su uso.

FEGGA está considerando las 
distintas vías para generar fondos 
para apoyar el trabajo de la Fun-
dación. Entre ellas se incluyen 
iniciativas futuras relacionadas 
con nuestros patrocinadores y 
con los propios greenkeepers, me-
diante una pequeña cuota para 
participar en nuestra nueva serie 
de Roadshows que comenzó con 
el celebrado recientemente en 
Dublín. La iniciativa, en ese día, 
recibió un importante apoyo y la 
colaboración de los Greenkeepers 
asistentes al Roadshow para la 
Fundación ascendió a 1000€.

Esperamos que las Asociacio-
nes de Greenkeepers, cualquiera 
que sea su tamaño, acojan esta 
nueva serie de Roadshows y se be-
neficien de las diversas experien-
cias formativas que nos ofrece esta 
iniciativa.

Por último, agradecer a nues-
tros Patrocinadores su participa-
ción en este Roadshow, e invitar y 
animar a otras empresas a que co-
laboren en los que se realicen en 
el futuro. 

   FEGGA

Roadshow piloto en Dublín y lanzamiento 
de un nuevo fondo de la Fundación

DEAN 
CLEAVER
executive 
officer FeGGa

9ENE 2013  /
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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

e van a introducir una serie de 
cambios en el Sistema de Handi-
caps EGA muy importantes. Este 
artículo y el del próximo número 
servirán para explicar estos cam-
bios. La fecha definitiva de aplica-
ción de los mismos se anunciará 
con la debida antelación.

Sistema de handicaps eGa
El Handicapping & Course Rating 
Committee de la EGA es el orga-
nismo designado por la European 
Golf Association para gestionar, 

revisar y controlar el Sistema de 
Handicaps EGA. Cada cuatro años 
y coincidiendo con el cambio en 
la Reglas de Golf determinados 
por el R&A y la USGA, se revisa el 
Sistema de Handicaps EGA para 
hacerlo más justo y permitir un 
mayor acceso por parte de los ju-
gadores al hándicap.

En el año 2012, se emitió el 
nuevo Sistema de Handicap EGA, 
que con un año de retraso, debido 
a la adecuación informática que 
está llevando a cabo la RFEG, se 
implantará en España.

Los principales cambios se-
rán: la introducción del Handicap 
Activado/No Activado; cambios 
en la regulación de los Resulta-
dos Fuera de Competición, la in-
troducción de la Revisión Anual; 
cambios en las modalidades de 
parejas y cambios en el cálculo del 
ASC. Los dos primero los vamos a 
tratar en este artículo, dejando el 
resto para el próximo.

Handicap activado/
no activado
Un Handicap Exacto EGA Activa-
do será aquel que está basado 
en suficientes resultados (4) en 
el año anterior y que por tanto se 
puede asumir que está suficien-
temente actualizado. Por tanto 
un Handicap Exacto EGA No Ac-
tivado, será aquel que no tiene 
suficientes resultados para poder 
garantizar que expresa el nivel del 
jugador.

La idea detrás del concepto, 
es la de indicar aquellos jugado-
res que entregan vueltas válidas 
asiduamente y que por tanto su 
hándicap puede reflejar su verda-
dero nivel de juego, siendo de esa 
forma un hándicap más “fiable”. 
Tras muchos estudios realizados 
se ha demostrado que una gran 

parte de los resultados extraor-
dinarios conseguidos en competi-
ciones amateur, provienen de ju-
gadores que juegan asiduamente 
al golf pero no entregan resulta-
dos válidos, existiendo una gran 
diferencia entre su verdadero 
nivel ,que ha mejorado mucho 
desde la última vez que entregó 
un resultado válido, y su hándicap 
exacto EGA.

De esta forma el club organi-
zador de una prueba que quiera 
darle cierto prestigio a la misma 
y que quiera evitar que la prueba 
se gane con un resultado escan-
daloso, podrá restringir la prueba 
para Handicaps Exactos EGA Ac-
tivados. Esta condición 
deberá ser expuesta 
en el momento de la 
inscripción y no podrá 
ser modificada pos-
teriormente. El club 
tendrá otras dos 
opciones en función 
de sus necesidades; 
por una parte pue-
de permitir dejar 
jugar a los Han-
dicaps Exactos 
EGA No Activa-
dos sin opción 
a  p remio  y 

…el PriMer SiSteMa de HándicaPS qUe PerMi-
tía tener HándicaPS de Un clUb a otro FUe 
deSarrollado Por la ladieS GolF Union? 
En el año 1893 la asociación de mujeres inglesas de-
sarrolló el primer sistema de hándicaps con valora-
ción de la dificultad de los campos, lo que permitía 
comparar los hándicaps de un club a otro. Muchos 
fueron los intentos anteriores, pero la LGU fue la que 
primero lo consiguió.

Sabías que?

El otro día me visitó un greenkeeper alemán 
y me comentó que era hándicap 42. ¿Cómo es 
posible si el hándicap máximo es 36?
El Handicap Exacto EGA máximo es 36,0, sin embar-
go se establece lo que se llama Club Handicap, que 
es un hándicap local (sólo se puede utilizar en el club 
del jugador) que puede ser hasta 54 (sin decimales, 
sólo números enteros). El Sistema de Handicaps 
EGA da la opción a las federaciones nacionales de 
adoptar Club Handicap o no. La RFEG no permite el 
Club Handicap pero la DGV (federación alemana) sí.

S

Tus preguntas

Futuros 
cambios en 
el sistema de 
handicaps EGA
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JOSE EDUARDO BERGE ALONSO
vocal del comité de campos 
y Handicap rFeG 
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podrá también permitir jugar con 
opción a premio a todo tipo de 
jugadores. De esta forma será el 
club el que gestiones que tipo de 
jugadores quiere en sus pruebas 
y los jugadores podrán apuntarse 
libremente en función de las con-
diciones que le ofrezca el club.

Se  han establecido un míni-
mo de cuatro vueltas válidas en el 
año anterior como el número de 
vueltas mínimas necesarias para 
mantener un Handicap Exacto 
EGA Activado. Estudios estable-
cen que el número mínimo de 
vueltas para considerar un hán-
dicap lo suficientemente fiable o 
preciso es de ocho vueltas. Este 
número es demasiado alto para 
las veces que la mayoría de los 
jugadores juegan competiciones y 
por tanto se ha rebajado a cuatro.

Por tanto a principios de cada 
año, se contarán las vueltas válidas 
entregadas por cada jugador y se 
anotará en la Ficha de Actividad de 
cada jugador el estatus que tendrá: 

Activado si tiene cuatro o más vuel-
tas; No Activado si tiene menos de 
cuatro. Los jugadores con Handicap 
No Activado podrán reactivar su 
hándicap en el año en curso. Para 
ello sólo tendrán que entregar tres 
vueltas válidas, bien sea en compe-
ticiones (abiertas para No Activa-
dos) o bien sea mediante Resulta-
dos Fuera de Competición.

resultados fuera 
de competición
Como su propio nombre indica los 
Resultados Fuera de Competición 
son vueltas válidas a efectos de 
hándicap que se juegan al margen 
de un torneo. Este procedimiento, 
que lleva en vigor seis años en Es-
paña, permite a aquellos jugadores 
que no pueden o quieren jugar una 
competición, modificar su hándicap 
de acuerdo al nivel demostrado.

El principal requisito que debe 
cumplir el jugador es avisar antes 
de salir a jugar de su intención de 
presentar un Resultado Fuera de 

Competición. De esta for-
ma obtenga el resultado 
que obtenga, valdrá a 
efectos de hándicap y se 
evita que el jugador pueda 
elegir que vueltas quiere 
que sirvan para modificar 
su hándicap.

El Sistema de Han-
dicaps EGA obliga a las 
federaciones nacionales 
a aplicar el concepto de 

Resultado Fuera de Competición 
pero deja a su discreción la forma 
de aplicarlo. Así por ejemplo la 
RFEG sólo admite actualmente 
Resultados Fuera de Competición 
para hándicaps Exactos EGA, ma-
yores de 26,4 (Quinta Categoría), 
siendo el máximo permitido al año 
de diez Resultados Fuera de Com-
petición y no pudiendo entregar 
más de uno a la semana. Además 
sólo se puede bajar de hándicap.

Cuando se apliquen los nuevos 
cambios, los Resultados Fuera de 
Competición serán válidos para ju-
gadores con hándicap 11,5 o superior 
(Tercera, Cuarta y Quinta Catego-
ría). Con un máximo de seis Resul-
tados Fuera de Competición al año 
y siendo válido tanto para bajadas 
como para subidas de hándicaps.

La ampliación hasta jugado-
res de Tercera Categoría es permi-
tir que los hándicaps medio-altos 
puedan entregar suficientes vuel-
tas válidas para mantener su hán-
dicap Activado. Las estadísticas 
nos dicen que los jugadores por 
debajo de hándicap 12 juegan su-
ficientes torneos para cumplir con 
el requisito de cuatro pruebas.

Por último indicar que este pro-
cedimiento es muy popular en casi 
toda Europa, mientras que nuestra 
experiencia de estos últimos seis 
años es que no ha sido una opción 
utilizada por los jugadores. Espe-
ramos que los cambios sirvan para 
popularizar esta herramienta del 
Sistema de Handicaps EGA. 

RFEG

81 hoyos 
…tiene la Moraleja, 

siendo de esa forma, 
el complejo de golf 

más grande de españa. 
Son 4 recorridos de 18 

hoyos y 9 de P&P. todos 
diseño de Jack nicklaus

 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.

  Vuelta Válida  

Es aquella que sirve para modificar el 
hándicap de un jugador. Normalmente suele 
ser en torneo, pero también puede ser a través 
de un Resultado Fuera de Competición.

ENE 2013  /
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ON LAS MALETAS HECHAS y A MITAD DE UN VIAJE EN CO-
CHE ENTRE ALMERíA y PARíS, CONSEGUIMOS EN-
TREVISTAR A ALEJANDRO REyES, UN COMPAñERO 
DE LA AEDG, QUE DEJA ESPAñA PARA IR A TRA-
bAJAR A FRANCIA EN UN PROyECTO DE 5 AñOS y 
MEDIO, LA RyDER CUP EN LE GOLF NATIONAL QUE 
ESTá EN VERSALLES.

Esta entrevista no pretende ser un reportaje del cam-
po de la Federación Francesa de Golf, si no de conocer la 
personalidad de alguien que ha sido escogido entre los 
mejores del mundo para dirigir la preparación del torneo 
más importante del planeta y que se juega cada 4 años en 
Europa. 

Hay que destacar que la Ryder Cup es el 3er evento más 
seguido del mundo, después de los juegos olímpicos y el 
mundial de fútbol

¿Tienes algún apodo?
Siempre he preferido que me llamen Alex, es más corto 
y mucho más sencillo de pronunciar. Ha sido de bastante 
utilidad a la hora de establecer relaciones a nivel inter-
nacional.

 ¿Dónde naciste y/o creciste? 
Nací en Almería, igual que mis padres, pero lo cierto es 
que crecí en Aguadulce.Es un sitio tranquilo, con el me-
diterráneo de fondo, lejos del estrés de la ciudad y con 

mucho campo libre frente a casa de mis padres donde 
me dedicaba a explorar el terreno y tirar piedras. 

¿Cuál es tu comida favorita y postre?
Mi comida favorita… ¡puf! Me comería un plato de len-
tejas con una sonrisa de oreja a oreja, pero si tengo que 
elegir me quedo con una buena fideuá.

¿Primer coche que compraste?
Jajajaja no me lo compré yo, mi primer coche fue un 
Opel Corsa del ’92 apodado “la chicharra”, no imaginas 
lo que corría cuesta abajo…

¿Asignatura preferida en la universidad?
Mecánica desde siempre me ha entusiasmado, de hecho 
podría decirse que soy un ingeniero industrial frustrado. 

¿Deportes practicados?
Tenis y golf. Empecé con el golf como obligación para te-
ner otra perspectiva de los campos diferente a la agronó-
mica y poco a poco me fue calando hasta convertirse en 
una pasión. Ahora no me va a sobrar demasiado tiempo 
para practicarlo, pero estoy deseando conocer los cam-
pos de los alrededores de Paris.

¿TV Show, Película y música preferida? 
La televisión no forma parte de mi día a día. Veo las 
noticias cuando como o ceno en casa, o quizás un buen 

La televisión no forma parte de mi 
día a día. Veo las noticias, o quizás un 
buen partido de futbol y por supuesto el golf

Felicidades Alex, 
te deseamos lo 
mejor para la 
Ryder Cup 2018

ENTREVISTA A ALEjANDRo REyES

DAVID BATALLER
Head Greenkeeper de PGa Golf catalunya

C

/  ENE 2013
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partido de futbol y por supuesto el golf. Suelo leer bas-
tante (lo que mis obligaciones me lo permiten), sobreto-
do artículos técnicos de greenkeeping y varios periódi-
cos online para empezar o acabar el día. En cuanto a la 
música, soy un entusiasta: pop, rock, house… creo que la 
vida sin música sería aburrida.

¿El evento deportivo más importante disfrutado en 
vivo?
El PGA Memorial Tournament 2012 en MuirfieldVilla-
ge. Presencié en directo el famoso chip de Tiger en el 
hoyo 16.

¿Qué desayunas antes de pisar el campo?
Café y tostada, pero que no falte el café. Me encanta 
llegar bien despierto por la mañana cuando todavía el 
equipo tiene cara de recién levantado. Me produce la 
primera sonrisa del día.

¿El golfista que más te gusta?
Creo que el golfista del momento es sin duda RoryMcI-
lroy; ha terminado un gran 2012. Pero si me preguntas 
por mi favorito, siempre será Jack Nicklaus; y no por ser 
el jugador que más majors ha ganado (ojo que también), 
sino por el legado que deja con casi 400 campos de golf 
diseñados por todo el mundo y por el cariño que tiene 
hacia cada uno de sus proyectos. Siempre dice que son 
una extensión de su familia. 

¿Primera vez que pisaste un campo de golf?
Tengo que hacer memoria… fue el campo de golf de Pla-
ya Serena en Roquetas de Mar, antes de comenzar mis 
estudios en Inglaterra. Hasta entonces pensaba que to-
das las salidas laborales de un Ingeniero técnico agrícola 
se resumían en invernaderos y jardines. Recuerdo que 
mi primera sensación fue de paz y armonía. Las calles, 
los lagos, la arboleda, las aves; simplemente me resultó 
paradisíaco y por qué no decirlo, me cambió la vida.

¿Cómo llegaste a Head Greenkeeper? inicio, moti-
vación, Becas,FEGGA....
Me inicié en la profesión estudiando en la Universidad de 
Cranfield un Master en Tecnología de Superficies Depor-
tivas. Al conocer a mis compañeros, todos entusiastas de 
nuestro campo, descubrí un terreno que desde entonces 
me apasiona más con cada día que pasa.  Antes de finalizar 
el Máster me aceptaron en la beca que había de FEGGA 
con PolarisWorld y Jacobsen y a partir de ahí todo ha evo-
lucionado bastante bien trabajando muy duro ysin dejar 
de formarme desde que terminé el máster. Cursé un PDA 
(Proffesional development award) en manejo de campos 
de golf en Elmwood College, en Escocia, después hice el 
curso de certificación de la Universidad de Georgia y pos-
teriormente el curso de auditor de riego en campos de golf 
de la Irrigation Association. Después de eso me decanté 
por la lengua francesa. No ha sido fácil compaginar el tra-
bajo con la formación, ni será (ya que tengo la intención de 
continuar), pero gracias a ello soy un mejor profesional.
 
¿Primera responsabilidad en un campo de golf? 
Plantar un vivero de paspalum. Puede parecer algo muy 
simple, pero jamás olvidaré ese cosquilleo producido por 
los nervios cuando Sylvain me pidió que fuera responsa-
ble de un vivero de paspalum. Recuerdo lo mucho que 
trabajé en aquella etapa. Todavía era becario y luchaba 
a toda costa por conseguir lo que entonces era mi mayor 
ilusión: un puesto de responsabilidad en el campo Sig-
nature de Polaris.

¿Campos en los que has trabajado?
He recorrido todos los campos de Polaris. Comencé en 
La Torre justo después de su apertura; todavía estába-
mos terminando de plantar el paisajismo, luego estu-
ve en el pre-opening de El Valle, posteriormente en el 

Me inicié en la profesión estudiando en 
la Universidad de Cranfield un Master en 
Tecnología de Superficies Deportivas

ENE 2013  /
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¿Qué te gusta más, la construcción de nuevos campos 
de golf, el “Grow in” o el día día del Mantenimiento?
La construcción y el grow-in, sin duda. Suponen dedica-
ción a diario y retos constantes, que no permiten un sólo 
descuido. Me apasiona.

¿Qué profesor en “Greenkeeping” te ha marcado en 
especial? 
Es difícil nombrar sólo a uno, la verdad es que he tenido 
la suerte de formarme con muy buenos profesionales y 
sobre todo de recibir su apoyo una vez terminada la for-
mación. Me gustaría mencionar a Ian James de la Uni-
versidad de Cranfield, que me enseño lo complejo y a la 
vez, lo simple que puede ser el manejo de suelos.

¿Qué llevas en tu bolsillo y vehículo cuando inspec-
cionas el campo?
El teléfono, la emisora, una bola de golf, bolígrafo, agenda 
y nunca falta mi Leatherman para sacar piques, quitar una 
mala hierba o chequear el perfil de suelo. Cuando voy al 
campo procuro no llevar la agenda si no es imprescindi-
ble, y así tener las manos libres para ayudar al equipo.

¿Cómo la Federación Francesa de golf contrata a un 
Español para preparar la futura Ryder Cup 2018?
No han contratado a “un español”. Ha sido un proceso de 
selección largo con cerca de 100 candidatos de diversas na-
cionalidades (incluida francesa), entre los que se encontra-
ban algunos profesionales de renombre. Buscaban a una 
persona con experiencia en construcción de campos de 
golf, en gestión de equipos y  sobre todo en gestión de va-
rios campos de golf de manera simultánea. Era muy impor-
tante hablar inglés y francés, además de haber trabajado 
con los más altos niveles de calidad. Era un perfil bastante 
específico que por suerte se corresponde con el mío.

¿Qué día te incorporas a tomar responsabilidades 
en esta nueva etapa en París?
Me incorporé el lunes 14 de enero. Siempre da respeto 
comenzar en un nuevo puesto, más con toda la respon-
sabilidad y los objetivos que tengo por delante, pero es 
un proyecto personal y profesional increíble.

¿Cuéntanos un poco las reformas e infraestructu-
ras  de los proyectos para Golf National?
La idea es hacer una gran reforma sobre los 18 hoyos 
del campo Albatros y  del campo de prácticas, y ligeras 
reformas sobre los otros 27 hoyos. 

Sobre los 18 de Albatros (el campo donde cada año se 
celebra el Open de Francia y el anfitrión de la Ryder Cup 
2018) prevemos instalar un sistema de drenaje completo 
en calles, roughs, bunkers y zonas de paso de los especta-
dores. Del mismo modo se va a actualizar el sistema de 
riego, que es del año 89, con una nueva red de riego so-
bre todo el campo, e instalaremos una nueva estación de 

Grow-in de Hacienda Riquelme y en el mantenimiento 
de Mar Menor. De ahí volví a La Torre como técnico de 
riego y en 2008 obtuve el puesto de responsable en la 
construcción y grow-in de Condado de Alhama. Poste-
riormente en la etapa con Olagolf estuve colaborando 
en Mar Menor y Saurines a la vez que continué con mi 
puesto de Superintendente en Alhama.

¿De qué experiencia en tu vida profesional te sien-
tes más orgulloso? 
Cuando llegué por primera vez a la finca del Condado de 
Alhama era un campo de naranjos y almendros, y ahora 
es un campo que ha sido seleccionado para el calendario 
Nicklaus 2013. Su calidad es excelente y el equipo hu-
mano que hay detrás a diario para conseguirlo es inme-
jorable. No podría estar más orgulloso de ello.

¿El campo de golf más impresionante que hayas vi-
sitado?  ¿Y jugado? 
Tengo que decir, que sin duda el campo más impresio-
nante que he visto son los 18 hoyos del campo Albatros 
del Golf National. Es simplemente extraordinario; por 
extensión, moldeo, lagos, los roughs de Festuca, los innu-
merables bunkers… sin duda un campo diseñado para 
una Ryder Cup. En cierto modo le saco parecido a Alha-
ma, pero todavía me causa un mayor impacto.

Que haya jugado serían los links escoceses, con el 
mar bordeando el campo y el fuerte viento, consiguen 
que jugar al golf sea algo inolvidable; Craiglinks y Kings-
barns. Fue toda una experiencia.

 Cuando voy al campo procuro no llevar 
la agenda si no es imprescindible, y así 
tener las manos libres para ayudar al equipo
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bombeo capaz de suministrar el volumen de agua nece-
sario en caso de un posible verano de sequía. Sobre el Al-
batros también se construirá un nuevo camino de buggies 
(por ahora sólo hay de greenes a tees) y pasos para los es-
pectadores. Otra reforma importante será la impermeabi-
lización de los lagos y reparar las paredes de los mismos; 
las traviesas de contención se encuentran en mal estado. 

En principio no se proponen grandes reformas en el 
diseño del campo más allá de resituar algunos tees y la 
modificación de dos greenes para aumentar las posibilida-
des de posición de bandera. El campo es un típico links 
con roughs de Festuca por lo que las modificaciones de 
paisajismo son mínimas. Sin duda, la mayor alteración en 
el diseño supondrá un nuevo lago cuya finalidad es la de 
aumentar la capacidad de recogida de agua pluvial y mi-
nimizar el consumo de agua del campo. Sin embargo, este 
lago, solo afectará al recorrido Oiselet. 

Sobre los otros 27 hoyos se modificará el sistema de 
riego con la finalidad de actualizarlo y optimizarlo. 

En la actualidad hay 2 campos de prácticas con 5 put-
ting greens (se trata de la Escuela Nacional de Golf). Uno 
de los campos de prácticas será completamente reconstrui-
do con un sistema para la auto recolección de bolas de golf. 

Por ahora no puedo contar mucho más de las refor-
mas, pero si es cierto que tan pronto que esté definitiva-

mente instalado y comencemos con la construcción del 
campo; estaré encantado de abrir las puertas de Golf Na-
tional a la AEdG.

¿Qué filosofía o en qué dirección va a ir el manteni-
miento, de Open Británico (ecológico) o de US Open 
(más artificial)?
Me decanto por una filosofía más de US Open. Me gusta 
poder alterar todos los factores del campo y así propor-
cionar un medio óptimo para la planta: modificar el sue-
lo con enmiendas, abonado, aireación, recebos, drenaje, 
etc…; modificar el agua de riego mediante inyección de 
ácido o fertirrigación, uso de surfactantes o penetrantes, y 
por supuesto gestionar la planta propiamente dicha como 
puede ser con el uso de reguladores de crecimiento, con-
trolar la nutrición mediante análisis foliares, spoonfee-
ding, uso de programas preventivos con fungicidas, etc…

Lo único sobre lo que no podemos trabajar es el cli-
ma, pero siempre es fácil hacer frente a las malas condi-
ciones meteorológicas con una planta sana y nutricio-
nalmente equilibrada.

¿Cual es el mejor consejo que te han dado y que 
usas siempre para esta profesión?
Trabaja cada día tan duro como puedas, da lo mejor de 
ti y verás cómo no tienes que buscar ofertas de trabajo, 
sino que las ofertas de trabajo vendrán a ti; Tony Bonnet 
de La Moraleja. 

Trabaja cada día tan duro 
como puedas, da lo mejor de 
ti y verás cómo no tienes que 
buscar ofertas de trabajo, sino que 
las ofertas de trabajo vendrán a ti

La sociedad aqua-terra Bioprodukt GmbH 
es una de las primeras empresas del mercado 
en fabricación de sustancias auxiliares para 
suelo y  plantas así como abonos orgánico-
minerales.

Gracias a largos años de experiencia somos un 
socio competente y fiable en el ámbito de la 
construcción de campos de golf y el cuidado 
de campos de golf e instalaciones deportivas.

Buscamos para la próxima fecha posible para 
reforzar nuestro equipo a un asesor de ventas 
en el servicio interior y exterior con fundados 
conocimientos mercantiles/jardineros.

Sus tareas
 Planificación y orientación estratégicas de la 

actividad en el servicio exterior.
 Venta y asesoramiento de nuestras sustancias 

auxiliares de suelos y de plantas en el ámbito 
del cuidado de campos de golf y de instalaciones 
deportivas.

 Cuidado y desarrollo de las relaciones existentes 
con clientes así como obtención de nuevos clientes.

 Observación del mercado y transmisión de 
informaciones relevantes a marketing y ventas

 Implementación de las estrategias de la empresa 
en el mercado.

Su perfil
 En caso ideal, una formación concluida como 

greenkeeper
 Formación y experiencia con especialización en 

la construcción paisajista y de jardines

Asesor de ventas en el servicio exterior
 Maestro/maestra, técnico/técnica, ingeniero/

ingeniera con especialización en la construcción 
paisajista o con una formación equiparable

 Conocimientos básicos mercantiles
 Conducta independiente, sociable y segura de 

sí mismo
 Conocimientos hablados y escritos de inglés 

(nivel alto)
 Excelente disposición a viajar y gran resistencia

Ofrecemos
 Un puesto de trabajo interesante y variado en un 

equipo joven de una empresa de tamaño medio con 
remuneración adaptada al rendimiento y posibilida-
des de desarrollo.

 Extensa adaptación y formación intensiva con 
productos.

¿Está interesado? 
Agradecemos nos envíen sus solicitudes de empleo, 
indicando sus perspectivas salariales y la posible 
fecha de comienzo del trabajo.
En caso de preguntas podrá contactar al 
Sr. Ricardo Carrasco bajo el número de télefono 
+49 (0) 6183-91 49 00 
o el móvil +49 (0) 171 288 3621. 

Envíe sus solicitudes a:
aqua-terra Bioprodukt GmbH
Langenselbolder Straße 8
D-63543 Neuberg

Teléfono: +49 (0) 6183-91 49 00
Fax: +49 (0) 6183-91 49 049
Email: info@aqua-terra.de
www.aqua-terra.de
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D. CARLOS VENEGAS
Head Groundsman Sevilla F.c.
 *Parte del texto proviene de un artículo de 
la revista Pitchcare de Nov12 realizado por Marcus Neeman.

L ALLIANz ARENA ES UN ESTADIO DE FúTbOL UbICADO 
EN EL NORTE DE MUNICH, bAVIERA, ALEMANIA. 
ALLí JUEGAN SUS ENCUENTROS DESDE LA TEM-
PORADA 2005-06 DOS CLUbES LOCALES QUE 
REALIzARON APORTACIóN ECONóMICA PARA 
SU CONSTRUCCIóN: EL TSV 1860 MUNICH, AC-
TUALMENTE EN LA SEGUNDA DIVISIóN ALEMA-
NA y UNO DE LOS CLUbES MáS FAMOSOS DEL 
MUNDO, EL bAyER DE MUNICH. 

Uwe Lienau es el Head Groundsman del estadio, 
que cuenta con una hierba de calidad a pesar de la 
complicada meteorología. Uwe comenta que, de 
entre todos los problemas que tiene, el sobreuso es 
el problema principal y más frustrante, ya que no 
puede hacer nada para combatirlo, pues es el Esta-
dio de dos equipos.  El restablecimiento de la hierba 
después de los partidos depende de su uso, tipo de 
hierba que la componen ( en este caso Lolium pe-
renne y poa pratensis), la temperatura de invierno, 
las precipitaciones y la presencia de nieve. La mayo-
ría de las semanas de otoño e invierno se disputan 
dos encuentros en el estadio, “Semana Inglesa”, dice 
Uwe, que significa que el campo sufrirá dos partidos 
y algún entrenamiento (en competición europea es 
obligatorio un entrenamiento del equipo visitante en 
el campo donde se va a disputar el encuentro un día 
antes). A pesar del intenso uso, la hierba tiene una 
elevada calidad, normalmente es reemplazada de te-
pes, al menos, una vez al año.

Con los estadios de gradas abiertas, como el Olím-
pico de Munich no existían esos problemas, pero los 

nuevos estadios sí que generan problemas de sombra 
en el césped. “Evidentemente están construidos para 
los espectadores, no para la hierba”. Gracias al techo 
translúcido (luz permeable de 400 a 660nm, 98% per-
meabilidad UV) se garantiza un vigoroso crecimiento 
para la hierba. La ventilación del césped también está 
garantizada, el aire puede fluir desde cada dirección 
por debajo de la estructura del estadio sobre el terre-
no de juego. El perfil de la fachada exterior y el contor-
no más bajo de la segunda grada producen un “efecto 
boquilla” que ayuda  a generar una buena ventila-
ción. La primera grada fue construida más baja que 
las otras para permitir un buen flujo laminar de aire. 
En otros estadios este efecto sólo se logra con el uso 
de ventiladores artificiales durante todas las épocas 
del año, incluso teniendo iluminación artificial. Ade-
más de la ayuda inestimable del diseño del estadio, 
unos ventiladores colocados en el césped producen 
corrientes de aire artificiales debido a que, sobretodo, 
la humedad es muy elevada y se intenta contrarrestar 
por todos los medios. Uwe dice: “Un congelador en 
invierno y una sauna en verano”. En invierno el uso 
de lámparas de fotoperiodo es un importante factor 
de éxito para la hierba, por ese motivo tienen, en el 
Allianz Arena, 6 unidades grandes MU360 y dos pe-
queñas para las zonas de área.

E

Hace falta ayuda de luz y ventilación artificial 
a pesar de que el estadio está diseñado con 
techo translúcido y ayudando a la ventilación
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Allianz Arena
las instalaciones 
de un ‘grande’ 
de Europa
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Las unidades de lámparas no pueden ser usadas du-
rante o después de una lluvia pesada.  Sólo cuando el 
terreno ha secado lo suficiente es posible pisarlo con las 
estructuras de las lámparas sobre la hierba. Si son usa-
das muy temprano, se puede producir marcado de las 
ruedas en el terreno y tumbado de la hierba que provo-
que marchitez.  Uwe explica que sólo tiene una semana 
para la regeneración de la hierba y no puede contar con 

la ayuda, casi imprescindible, de las lámparas debido 
a la meteorología. Después de un partido con lluvia 
intensa en el que la superficie ha tenido mayor daño, 
con condiciones de frío y nublado o adicionalmente “se-
mana inglesa” de dos encuentros, la ayuda de soporte 
técnico no puede ser usada siempre que no se pueda 
entrar en el césped. “En febrero, las hojas de la hierba 
están todavía congeladas, incluso usando calefacción de 
suelo. Con las plataformas de iluminación yo podría es-
tar seguro de que existe continuo crecimiento”, explica 
Uwe, “pero la hierba permanece susceptible a las inten-
sas heladas al estar siempre “jugosa”.

“También las plataformas de iluminación necesitan 
al menos 48 horas para ser efectivas. Se llevan 2 horas y 
media para poner las unidades en el sitio”, muchas ve-
ces se convierte en una lotería para él mismo, tiene que 

  Imagen 3

El Head Groundsman, Uwe Lienau.  

  Las lámparas son accionadas con
  frecuencia de octubre a abril. 

Necesitan 2 horas y media 

para colocar las lámparas, 
pero si llueve o nieva se 
le hace imposible desplazarlas
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  Cuando está nevado es complicado
   mover las estructuras de lámparas.  

Se prohibe pisar el campo cuando está nevado  
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poner a prueba su intuición aparte del pronóstico me-
teorológico, “especialmente en los periodos en los que 
la meteorología se vuelve imprevisible” comenta Uwe.

Uwe puede airear a una profundidad de 16cm en el 
estadio. Es posible pinchar hasta la capa de drenaje más 
importante, aunque como tal, la aireación sólo puede  
ser realizada con un diámetro de 8mm ya que mayores 
diámetros o más largos no son posibles, primero debido 
al corto periodo para la regeneración, y segundo, para 
no dañar el sistema de calefacción del estadio: “Una 
profunda aireación con intercambio de suelo puede 
realizase  solamente una vez al año”, explica Uwe, según 
comenta  porque al principio el tepe está recién colo-
cado y más adelante la meteorología es adversa, por lo 
que prefiere esperar a primavera para realizar el pin-
chado hueco.

Cada día trabajan en el estadio tres operarios de 
mantenimiento, dos Groundsman y Uwe como Head 
Groundsman , más tres operarios de apoyo para los 
partidos. Como mayor problema de patología Uwe des-
taca el  “Leaf Spot”, que a mitad del verano es su mayor 
amenaza, debido a la altísima humedad relativa del 
estadio y a las altas temperaturas que llegan a más de 
30ºC, lo que se intenta amortiguar con la ventilación 
artificial. Uwe comenta: “Después de la enfermedad, 
la planta muere y algunas veces necesitamos tepear la 
zona debido a la agresividad del patógeno”. La nutri-
ción del estadio se lleva a cabo con análisis de suelos y 
foliares periódicos. El control del nitrógeno, a pesar de 
que las plataformas de iluminación necesitan mayor 
nutrición nitrogenada, se realiza  de forma rigurosa, 

  Imagen 7

  Estructuras para insertar en el césped el arquillo de las porterías. 

  Debido al sobreuso el trabajo de 
  reparación de huellas es constante. 

  En el estadio los enchufes de las estructuras están
  situadas en los laterales del terreno de juego.  

  Maquinaria helicoidal manual 
  para la siega del estadio.  

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

El uso de maquinaria ligera compensa 
el de las estructuras de lámparas
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con mucho cuidado para no contaminar el medio-
ambiente, desperdiciar fertilizante o evitar los picos 
de crecimiento. Los fertilizantes sólidos, sólo de libe-
ración lenta, son alternados con los líquidos, siempre 
con dosis bajas. En periodos de máximo estrés se usan 
hierro, magnesio y microelementos para asegurar una 
nutrición completa sobre todo en época de invierno. 
“Necesitamos desarrollar una planta fuerte para que 
sea saludable y así sea más fácil luchar contra las pa-
tologías de la planta”, comenta Uwe, es por ese motivo 
por el que se centra en invierno en realizar un auténti-
co “spoon feeding”.

La siega del terreno se efectúa con máquinas ma-
nuales, “Ya tienen demasiada compactación produ-
cida por las plataformas de iluminación”, comenta al 
respecto Uwe, y es que para compensar el peso de las 
ruedas, el resto de material de mantenimiento usado es 

manual, con muy poco peso, incluso la abonadora es 
manual. Las alturas de siega se mantienen a 26mm du-
rante la temporada. Las siegas normales se realizan con 
segadoras manuales rotativas y helicoidales manuales 
para la presentación del campo.

Con respecto a la marcación del terreno de juego, 
Uwe comenta que ellos no usan láser para  pintar en el 
estadio, lo realizan con una maquina de pulverización 
normal de campos deportivos, ¡¡y sin cuerdas tirantes!!, 
“Con tantos años pintando 2 veces a la semana, las lí-
neas las realizamos completamente rectas sin la ayuda 
de cuerdas tirantes”.

Los recebos los realizan siempre ligeros, de 6 a 10 
toneladas de arena silícea (0,2mm) 4 veces al año. El 
taqueado lo realizan con rastrillos especiales y para las 
huellas de mayores dimensiones usan tepes pequeños, 
1000m2 de tepes de las mismas características del colo-
cado al año. Como estadio multifuncional, el concepto 
es de  ingresar dinero en verano, en la época que no va 
a ser usado, con eventos, sobre todo conciertos y espec-
táculos, por ello se cambian los tepes, como mínimo, 
una vez al año al finalizar la temporada de conciertos 
y antes de empezar la liga. En la instalación, los rollos 
de tepes son de 50m de largo por 1m de ancho, con una 
semana para terminar la instalación y así comenzar la 
liga con garantías plenas. 

Unica entrada al campo para maquinaria 
 que obliga a cambios habituales de tepes. 

 Los dos campos principales de la Ciudad 
 deportiva también tienen calefacción subterranea. 

Como estadio multifuncional al 

terminar la temporada de fútbol se 
inicia la temporada de conciertos
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 Césped artificial en la zona exterior del estadio. 

 La ciudad Deportiva del
 Bayer está gestinonada por 
 el Head Greenkeeper del 
 campo de golf próximo. 
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AURINES DE LA TORRE GOLF ES UN CAMPO DE 18 HO-
yOS, PAR 72, DISEñADO POR JACk NICkLAUS y 
QUE PRESENTA REMINISCENCIAS CON OTRO 
DISEñO SUyO REALIzADO EN LAkE LAS VE-
GAS, ESTADOS UNIDOS. DE ESTILO DESéRTICO 
y CON GRAN PRESENCIA DE zONAS NATURA-
LIzADAS, SE CARACTERIzA POR SUS CALLES y 
GREENES ONDULADOS ENTRE DUNAS DESéR-
TICAS, con escasez de bunkers y un gran lago de 6 
hectáreas que rodea varios hoyos. Destaca también 
por la elección de Paspalum vaginatum var. Plati-
num en calles, tees y rough, mientras que los greenes 
son una mezcla de Agrostis stolonifera var. Pennlinks, 
LS-44 y L93. Se encuentra ubicado en la urbaniza-
ción Las Terrazas de la Torre, junto a la localidad de 
Roldán, en el interior de la Región de Murcia. Este 
campo es uno de los seis campos ubicados en esta 
comunidad autónoma propiedad de la empresa IRM 
(Inversiones en Resorts Mediterráneos S.L.), todos 
ellos diseñados por el propio Nicklaus, lo que supone 
un complejo único en el mundo y una oportunidad 
idílica para disfrutar de los diseños de esta leyenda 
viva del golf. En conjunto, IRM ofrece una completa 
y variada oferta golfística formada por los campos de 
Mar Menor, La Torre, Saurines de La Torre, Hacienda 
Riquelme, El Valle y Alhama Signature. Se trata de 6 
experiencias de golf distintas pero complementarias, 
lo que convierte a la Región de Murcia en unos de 
los destinos turísticos referencia de ocio y golf a nivel 
nacional e internacional. 

HistoRiA RECiENtE 
Tanto Saurines de la Torre Golf como los otros cinco 
campos anteriormente nombrados fueron construi-
dos por la empresa Polaris World. Tras varios años 
bajo su mandato, en el año 2009, la crisis económica 
que empezaba a instaurarse en España obligó a esta 
empresa a dejar de seguir gestionando estos campos 

de golf, pasando la propiedad de los mismos a manos 
de la sociedad IRM (Inversiones en Resorts Medite-
rráneos). Actualmente está integrada por diferentes 
líneas de negocio y cuenta con el soporte de sólidas 
unidades de gestión además de un destacado posicio-
namiento en turismo residencial en la zona del Mar 
Menor, ofreciendo estancias en sus resorts de calidad 
como el Hotel Intercontinental Golf Resort & Spa de 
cinco estrellas o el resort de apartamentos The Resi-
dences, al igual que la oferta de IRM Golf Experience 
con el circuito de seis campos de golf diseñados por 
Jack Nicklaus con los más altos estándares de calidad 
y diseño.

Desde sus comienzos, IRM apostó por la calidad 
y confió en la empresa Selprats S.L. para hacerse car-
go, en primera instancia, de la gestión de tres de los 
seis campos de golf, entre los cuales se encontraba 
Saurines de la Torre (en aquel momento en fase de 

IRM ofrece seis campos de golf, 
todos diseñados por jack Nicklaus, 
en la Región de Murcia

SAURINES DE LA ToRRE GoLf
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Saurines    e la torre Golf
     iseño y estilo Nicklaus en Murcia

D. FERNANDO EXPóSITO
ingeniero agrónomo

Saurines de la torre Golf
Diseño y estilo Nicklaus en Murcia.
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Head Greenkeeper de los seis campos de golf. Ambos 
nos acompañaron durante la visita a las instalacio-
nes para explicarnos el mantenimiento de Saurines 
y para transmitirnos sus primeras sensaciones ante el 
reto que se les presenta. 

DEtAllEs CoNstRuCtivos
Saurines de la Torre presenta una superficie total 
de 70 ha, con 33 ha de superficie regable y 37 ha de 
paisajismo naturalizado donde destacan los ejem-
plares de Nasella Tenuissima sobre arena aportada 
en superficie de canteras de la zona que integran el 
campo con el entorno natural existente. Este campo 
puede presumir de tener dos fechas de apertura, ya 
que se abrió por primera en vez en Septiembre de 
2010, cerró temporalmente apenas dos meses y me-
dio después a mediados de Noviembre y se inauguró 
definitivamente en Enero de 2011. 

La construcción de este campo supuso un gran 
reto por la gran cantidad de movimientos de tierra 
que se tuvieron que realizar para lograr el shaping 
deseado de acuerdo a las pretensiones de Nicklaus. 
El diseño llevado a cabo sobre la parcela, cuya orogra-
fía originaria era prácticamente plana, actualmente 
permite que desde una calle no se llegue a apreciar 
la contigua, lo que ha supuesto un gran éxito en la 
consecución del proyecto. El moldeo del campo es 
muy pronunciado, destacando el diseño de los gree-
nes con ondulaciones muy agresivas que resaltan 
la necesidad de precisar el put para lograr un juego 
corto acertado. Sin embargo, dicha cantidad de ondu-
laciones y pequeñas montañas originadas ocasionan 
grandes problemas en la retención del riego necesa-
rio en dichas zonas, por lo que se requieren trabajos 

establecimiento). Los buenos resultados y el nivel de 
mantenimiento llevado a cabo durante estos años 
han provocado que desde comienzos del presente año 
2013, IRM haya firmado con  Selprats S.L. la gestión 
del mantenimiento de los seis campos de golf, con-
virtiéndose en el complemento único de IRM para 
mantener el nivel de exigencia y calidad desarrolla-
do hasta ahora y poder garantizar la satisfacción de 
clientes y jugadores.  

Según nos comentaba Francisco Allo, Director 
Agronómico de Selprats a nivel nacional e interna-
cional, “La exigencia en el nivel de mantenimiento 
es máxima, de ahí que hayamos sido contratados 
para conseguir este objetivo aunque no hemos sido 
los más baratos ni mucho menos en nuestros pre-
supuestos pero sí los más competitivos en cuanto a 
calidad-precio”. Francisco es la figura principal del 
organigrama agronómico seguido de Plácido Zarco, 

Desde comienzos de 2013, Selprats S.L. 
gestiona el mantenimiento 
de los seis campos de golf

Saurines    e la torre Golf
     iseño y estilo Nicklaus en Murcia
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  Moldeo y definición que 
 presentan las calles y el rough

  de Saurines de la Torre.  

 Contraste de color que ofrece el campo con las áreas naturalizadas.
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adicionales de riego con manguera y tratamientos 
con humectantes para evitar el empeoramiento de 
dichas áreas. 

Del recorrido destaca la finalización en un par 3 
único, lo que supone un final trepidante, ya que es-
conde un green sorprendente y de gran dificultad, 
emulando los valles que recorren los campos estilo 
link de las costas escocesas. Son precisamente estos 
campos estilo link, los que han supuesto un modelo 
a seguir en el diseño del campo, adaptándolo a las 
condiciones desérticas de la Región de Murcia, obte-
niendo un resultado sorprendente. 

El PAsPAlum
El Paspalum está considerada como la única variedad 
C4 que puede adaptarse a cualquier altura de corte, 
por lo que su uso puede emplearse en cualquier zona 
del campo de golf, desde en greenes hasta en el rough. 
En concreto, esta variedad de Paspalum vaginatum 
var. Platinum se creó originariamente para su uso en 
greenes, ya que presenta una fisionomía tan fina que a 
alturas de corte muy bajas puede llegar a confundirse 
con variedades de Agrostis. El hábito de crecimiento 
de esta variedad de Paspalum, respecto a otras varie-
dades de esta especie cespitosa, se caracteriza por un 
mayor crecimiento rizomatoso que estolonífero, lo 
que le permite resistir perfectamente los scalpings y 
recuperarse más rápidamente. La ventaja que ofrece 
esta  variedad al campo es la continuidad de textu-

francisco Allo, Director Agronómico de Selprats 
S.L. y Plácido Zarco, Head Greenkeeper, 
nos acompañaron durante la visita
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 Plácido Zarco y Francisco Allo. 

 Zona urbanizada y residencial que rodea al campo. 
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lAs áREAs 
NAtuRAlizADAs
Saurines destaca por lo grandes contrastes de color 
que se aprecian a lo largo del año. Durante la prima-
vera-verano el Paspalum presenta un color verde in-
tenso que contrasta con el color marrón-bronceado 
que experimenta la Nasella en las zonas naturaliza-
das. Por el contrario, durante el otoño-invierno, es el 
Paspalum el que comienza a cambiar de color confor-
me las temperaturas descienden y entra en latencia 
adoptando un color amarillento que contrasta con 
el verdor que presenta la Nasella en dicha época del 
año.

Un aspecto característico que favorece al paisajis-
mo naturalizado de este campo es la presencia de 
viento. Esta zona de Murcia presenta casi a diario co-
rrientes de viento que agudizan todavía más si cabe 
el paisajismo que rodea cada uno de los hoyos, lo que 
permite a la Nasella y a los grupos de Washingtonias 
filiferas colocadas de manera estratégica ondear en la 
dirección del viento y crear esta característica estam-
pa. Estas zonas de paisaje desértico se rastrillan con 
la motobunker y el pase de rejilla acoplada. También 
requieren un cuidado específico y un plan de trata-

ras desde la zona de calle hasta 
al green, con la zona de appro-
ach y el antegreen todos ellas de 
esta misma variedad. Según nos 
comentaba Plácido “La naturale-
za agresiva del Paspalum supone 
un gran calentamiento de cabeza 
sobre todo en los antegreenes, ya 
que hay que evitar que éste se ex-
panda y penetre en los greenes. 
Para ello, durante la construcción 
del campo se colocó una lámina 
de polietileno en el perímetro del 
green para separar ambas zonas y 
proteger al green de esta contami-
nación. Aun así, cada cierto tiem-
po tenemos que levantar el collar 
de green y retepearlo para sanear 
esta zona de separación”.

Atendiendo a las demandas 
de riego y fertilizantes, Según nos 
comentaban tanto Francisco como 
Plácido “Una de las creencias po-
pulares erróneas es pensar que el Paspalum supone un 
ahorro de riego y fertilizantes. No es así, ya que estas 
nuevas variedades de Paspalum presentan mayores 
demandas de agua, nutricionales y hormonales que 
muchas de las variedades de Bermuda, por lo que su 
gestión y mantenimiento requiere una planificación 
específica y detallada. De igual modo, el Paspalum pre-
senta un estado de latencia mayor, de ahí que la pro-
gramación de tratamientos hormonales vayan enfoca-
dos, por un lado, a alargar y permitir una entrada en 
latencia más tardía, y por otro, a acortar la salida de la 
misma para comenzar su periodo de crecimiento”. 

Respecto a la decisión que se tomó en su día de 
implantar el Paspalum como variedad cespitosa prin-
cipal de campo, ambos nos exponían sus opiniones: 
“Las justificaciones a la implantación de Paspalum 
en este campo fueron, por un lado, su desarrollo en 
suelos de baja fertilidad como ocurre en esta zona en 
la que tanto el suelo como las aguas utilizadas son de 
baja calidad. El Paspalum tiene la ventaja de ser re-
sistente al uso de aguas con altas concentraciones de 
sales, lo que permitía su adaptación y viabilidad en 
esta zona. Y por otro lado, existe una justificación es-
tética, ya que el Paspalum en su estado de crecimien-
to activo presenta un color verde brillante similar al 
Ryegrass, que contrasta bastante con el de la Bermu-
da cuyo color es más verde azulado, nos comentaba 
Plácido. “Sin embargo, hay un principio claro que 
contrarresta a estas dos justificaciones y es que el Pas-
palum requiere mayor cantidad de recursos lo que 
supone un mayor esfuerzo económico que en situa-
ciones límite puede llegar a ser inviable”, remarcaba 
Francisco.  

SAURINES DE LA ToRRE GoLf

El diseño del campo y las áreas 
naturalizadas se adaptan a las condiciones 
desérticas de la Región de Murcia
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 Diseño y perfilado de las plataformas de los tees.
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mientos herbicidas residuales, tanto preemergentes 
como postemergentes, para mantener las zonas libres 
de malas hierbas. Para ello es necesario elegir correc-
tamente el producto a aplicar para minimizar el im-
pacto que pueda ocasionar sobre la propia Nasella, 
ya que estas aplicaciones se realizan con la cuba de fi-
tosanitarios. De manera complementaria, durante el 
verano, se realizan tratamientos localizados con glifo-
sato en mochila para erradicar dichas malas hierbas 
que todavía permanecen en desarrollo.

El manicure del campo se complementa con la or-
ganización de las tareas de perfilado, que combinan 
el uso de químicos con el perfilado mecánico-manual, 
excepto los caminos de servicio y las plataformas de 
los tees en los que el perfilado es siempre mecánico-
manual.

En referencia a estas zonas, uno de los problemas 
que ha afectado considerablemente a este campo ha 
sido el arrastre de tierras en las zonas naturalizadas 
durante las intensas tormentas ocurridas durante 
la pasada estación de otoño. El fenómeno meteoro-
lógico de la gota fría que suele azotar a la vertiente 
mediterránea, descarga un volumen de agua excesi-
vamente elevado para que el suelo pueda drenarlo, 
lo que ocasiona una escorrentía superficial que arras-
tra tierra y arena hacia las zonas bajas y que en mu-
chos casos contamina zonas de juego como calles y 
rough, afectando a las salud del césped y ocasionan-
do problemas de mantenimiento. Según nos comen-
taba Plácido “Hicimos una primera reparación de las 
zonas afectadas rellenando con piedras las cárcavas 
y vertiendo arena encima, pero algunas zonas han 

SAURINES DE LA ToRRE GoLf

Saurines de la Torre destaca por 
los grandes contrastes de color 
que se aprecian a lo largo del año

 Plataforma de tees rodeada de plantaciones de Nasella Tenuissima. 

 Aspecto que presenta el campo 
 durante la época de latencia. 
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vuelto a ser arrastradas tras las tormentas sufridas 
durante las últimas semanas, por lo que todavía se-
guimos trabajando en estas zonas”.   

los GREENEs 
Los greenes amplios y ondulados presentan tres va-
riedades diferentes de Agrostis stolonifera: Pennlinks, 
LS-44 y L93. Ofrecen una superficie rápida y firme, lo 
que sumado al moldeo y a las pendientes interiores 
dificultad todavía más el juego corto.  Plácido nos 
comentaba que “El diseño de los greenes añade un 
grado de dificultad al par del campo, destacando de 
entre todos el green del hoyo 18, que presenta un 
talud central que prácticamente divide al green en 
dos plataformas diferentes. Este tipo de greenes es-
tán inspirados en los “links” escoceses, con zonas de 
ramblas, vaguadas y pendientes que simulan zonas 
de paso de agua”. 
En referencia a las variedades de Agrostis establecidas 
en los greenes, Francisco nos comentaba que “La va-
riedad Pennlinks es la más gruesa de las tres y la que 
mejor se adapta a las condiciones de salinidad del 
agua. Su grado de desarrollo por delante de las otras 
dos variedades nos obliga a realizar un gran número 
de tratamientos con reguladores de crecimiento para 
mantener las tres variedades al mismo desarrollo. A 
nivel general empleamos gran cantidad de regulado-
res de crecimiento en todo el campo y prácticamente 
durante todo el año”.

Los greenes se siegan con manuales para evitar el 
scalping con la tripleta en zonas muy onduladas. La 
altura de corte oscila entre 3-4 mm. Se realizan pases 

de rulo en greenes un mínimo de dos veces por se-
mana y en épocas de bajo crecimiento en greenes, se 
tiende a pasar el rulo como sustitutivo de la siega en 
la puesta a punto del campo. El anillo de green pre-
senta la anchura de una máquina manual de corte.

lA NivElACióN DE los tEEs
Las plataformas de los tees ofrecen un diseño cuadra-
do en plataformas aisladas y otras que son continua-
ción de la calle. Todas están perfectamente niveladas 
y las que se están reparando actualmente se están 
nivelando con láser. Además, los trabajos de perfila-
do permiten distinguir un contraste perfecto entre la 
zona de juego y el paisaje naturalizado. La siega de 
tees se realiza con tripleta mientras que en las calles 
se utilizan quíntuples a una altura de corte que oscila 
entre 9-12 mm. El rough, por su parte, se siega a 50 
mm con quíntuples (la última siega antes de entrar a 
la latencia fue en Septiembre).

los buNkERs
El número total de bunkers es de 18, teniendo en 
cuenta que también existen gran cantidad de bunkers 
de hierba provocados por el moldeo del terreno. Este 
número reducido de bunkers permite un manteni-
miento intensivo de los mismos durante todo el año, 
los cuales se rastrillan manualmente a diario ofre-
ciendo un aspecto plano y se comprueba la profun-
didad de arena, manteniendo siempre un espesor de 
10 cm. Las labores de perfilado se realizan de manera 
mecánica-manual, con aplicación de reguladores de 
crecimiento en las paredes de los mismos y elimi-
nando manualmente la aparición de posibles malas 
hierbas.

tRAtAmiENtos FitosANitARios 
Respecto a los tratamientos fitosanitarios, Francis-
co destaca que “El principal problema que tenemos 
en el campo es el rapid blight, debido a la concen-
tración de sales que contiene el agua que utilizamos. 
Sin embargo, en los últimos años la calidad del agua 
de riego ha mejorado. En general, no solemos tener 
problemas de enfermedades en este campo, aunque 
hemos tenido algo de pythium en alguno de los otros 
campos pero no en este. Con respecto al Paspalum, 
los problemas más importantes son causados por el 

Los greenes presentan tres variedades 
diferentes de Agrostis stolonifera: Pennlinks, 
LS-44 y L93. Calles, tees y rough son de 
Paspalum vaginatum var. Platinum

 Detalle del green del hoyo 18. 
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dollar spot, Brown patch y antracnosis. Asimismo, los 
tratamientos insecticidas van enfocados al control 
de billbug, spodoptera y rosquilla. “Las poblaciones 
de billbug crearon problemas sobre todo los prime-
ros años del campo, pero conforme la planta se ha 
ido haciendo más adulta y ha ido desarrollando su 
crecimiento radicular, ha tolerado mejor el ataque de 
estos organismos y los efectos se notan menos. La ros-
quilla, por el contrario, ataca a nivel de corona, por 
lo que sus efectos sí que son más visibles. Además la 
temperatura de la zona favorece su presencia duran-
te todo el periodo de Primavera a Otoño”, nos comen-
taba Plácido.

En lo referido al planning de fertilización,  Placido 
nos comentaba que “El plan de fertilización en gree-
nes se basa principalmente en aplicaciones vía foliar 
en spoon feeding con humectantes, cuyo crecimiento 
se controla durante el año con la aplicación de regu-
ladores, también vía foliar. Los fertilizantes granula-
dos sólo se utilizan durante la época del pinchado. En 
lo que respecta a las calles, tees y rough, el objetivo 
principal es regular y controlar la entrada y salida a la 

latencia del Paspalum, sobre todo es importantísimo 
controlar la entrada a la latencia para tener una bue-
na salida. Para conseguirlo, aplicamos abonos granu-
lados durante estos momentos puntuales. El resto de 
aplicaciones en estas zonas se realizan vía foliar”. 

La planificación de los pinchados anuales se divi-
de en dos partes; por un lado los greenes, en los que 
se realizan pinchados huecos para airear el suelo y 
renovar el perfil. Y por otro lado, los antegreenes, ca-
lles y tees se pinchan en macizo grueso, ya que el per-
fil del suelo es arenoso y no presenta problemas de 
compactación, concentración de materia orgánica en 
exceso ni de infiltración. Los greenes y antegreenes se 
receban posteriormente al igual que los tees, si bien 
estos últimos se nivelan una vez recebados. 

En cuanto a los tratamientos con humectantes, 
Francisco nos planteaba el único problema que cree 
que van a tener de cara al futuro, refiriéndose al rie-
go de las zonas altas del campo. “Cuando el sistema 
de bombeo empiece a perder eficiencia de funciona-
miento y las curvas empiecen a caer, comenzaremos 
a tener problemas de uniformidad y cobertura de rie-
go sobre todo en las zonas altas y éstas comenzarán a 
secarse. Ante esto, ya estamos haciendo pruebas con 
humectantes granulados para tratar dichas zonas e ir 
mejorando su capacidad de retención”.

lA GEstióN GlobAl 
DE los sEis CAmPos
El reto que acaban de comenzar a afrontar requiere 
una organización diaria y una comunicación global 

El número total de bunkers es de 
18, lo que permite un mantenimiento 
intensivo de los mismos

 Área naturalizada recién reparada. 
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inter e intra-campos para el correcto funcionamien-
to en conjunto de todo el equipo de mantenimiento. 
Ante esta necesidad, por debajo de la figura de Plá-
cido como Head Greenkeper, que coordina el trabajo 
de los seis campos, existen otras tres figuras esencia-
les como son el Head de riego, el Head mecánico y el 
Head de zonas nativas que regulan el trabajo general 
en cada uno de sus campos de actuación. Por debajo 
de todos ellos, cada campo tiene su estructura propia 
compuesta por: Greenkeeper, Asistente, Técnico de 
riego, Técnico de tratamientos, Mecánico y Equipo de 
mantenimiento. Sobre este aspecto nos comentaba 
Francisco que “En total, llegaremos a tener una media 
de 100 trabajadores que variarán según las necesida-
des de trabajo y cuyo máximo de personal lo alcanza-
remos en verano ante la necesidad de contratar traba-
jadores para la realización de labores tan importantes 
en dicha época como el riego de apoyo con mangue-
ra”. Ante esta compleja estructura Plácido nos expli-
caba que “Los equipos de trabajo no son fijos en cada 
campo, sino que van rotando según la demanda de 
personal que exista en cada uno atendiendo a las labo-
res culturales que se planifiquen en cada uno de ellos. 
Respecto al parque de maquinaria, cada campo tiene 
el suyo propio excepto la maquinaria de uso menos 
frecuente como las barredoras, pinchadoras, sembra-
doras, recebadoras, etc., que se comparten entre cam-
pos, por lo que intentamos coordinar de manera ge-
neral la planificación individual de cada campo para 
poder utilizar el personal y la maquinaria disponible 
de la manera más eficiente posible”. 

Para llevar a cabo un control general e individual 
diario de cada trabajador, éste tiene que rellenar 
un parte de trabajo cada día con la tarea realizada, 
la maquinaria utilizada, el tiempo empleado y las 
incidencias ocasionadas. Este parte se lo entrega al 
Greenkeeper que lo recoge en su base de datos, lo 
que le permite ofrecer informes detallados de los tra-
bajos realizados por áreas del campo y por trabaja-
dor, y justificar el tiempo dedicado al mantenimiento 
de cada zona. Este nivel de gestión también permite 
el control de stockage para auditar los materiales y 
piezas que disponen cada uno de los campos para 
poder solicitarlas y encontrarlas cuando se necesiten. 
Como nos comentaba Plácido “Al final tenemos que 
adoptar modos de gestión más propios de empresas 
que de campos de golf, sabiendo que lo que tenemos 
que gestionar son seis empresas diferentes de mane-
ra individualizada y ajustar cada una de las partidas 
de cada uno de los campos”. 

Se lleva a cabo una gestión conjunta de los seis 
campos de golf, manteniendo una estructura 
de trabajo propia en cada uno de ellos

SAURINES DE LA ToRRE GoLf
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 Detalle del perfilado y rastrillado de los bunkers.

 Detalle de la densidad y uniformidad de las paredes de los bunkers. 
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ALOMAREJOS GOLF, ES UN CAMPO SINGULAR DE 18 
HOyOS, PAR 72, DE 54 HAS, ExTENDIDO SO-
bRE UNA FINCA DE 160 HAS EN LA VEGA bAJA 
DEL TAJO, REGADO POR AGUAS DEL RíO AL-
bERCHE. A 1 HORA DE MADRID, A 1 kM. ESCA-
SO DE LA CIUDAD DE TALAVERA DE LA REINA, y 
A 500 METROS DE LA zONA COMERCIAL MáS 
ExTENSA E IMPORTANTE DE LA COMARCA.  
El Campo, está diseñado de forma que sea adecuado 
a todos los niveles de juego, desde la más alta compe-
tición profesional, hasta el juego diario de sus socios 
más principiantes. Con amplias, numerosas y eleva-
das plataformas de tees se modificará la longitud del 
recorrido para adaptarla a dichos niveles de juego. 

El agua forma parte muy relevante en el pai-
sajismo y en la estrategia de juego del Campo. Cinco 
grandes Lagos, con un tratamiento natural de los bor-
des, dan vistosidad y emoción al juego, a la vez que 
contribuyen a la creación de hábitats ideales para la 
acogida de especies acuáticas que junto con la flora, 
favorecen el desarrollo de un importante ecosistema.

Para el mantenimiento del campo de golf, se dis-
pone de un equipo de trabajo formado por 5 ope-
rarios en temporada baja y por 7 durante los meses 
de alta intensidad de juego, dirigido por el Head 
Greenkeeper Javier Fuentes Mejías

Dada la naturaleza agraria que antiguamente 
tenían los terrenos donde actualmente se ubica Pa-
lomarejos Golf, encontramos una Nave de Manteni-
miento con estética peculiar. Valga como ejemplo el 
cuarto de abonos y fitosanitarios, siendo un antiguo 
secadero de hojas de tabaco reconvertido a su fun-
ción actual de almacenaje.

ubiCACióN
El acceso a la nave de mantenimiento es directo desde 
la carretera nacional V, por lo que no es necesario cir-
cular por la casa club, con un claro beneficio al facili-

Palomarejos Golf

P

NAVES DE MANTENIMIENTo

tar el acceso de todo tipo de vehículos específicos, tales 
como transportes de arena y fertilizantes, suministro 
de carburantes, retirada de residuos agrícolas, etc.

DisEÑo GENERAl DEl AREA 
DE mANtENimiENto
Como hemos mencionado con anterioridad, el he-
cho de provenir de una antigua explotación agrícola 
le confiere unas características atípicas respecto a lo 
que se espera de una nave convencional de golf. 

Lo primero que nos encontramos en una inmensa 
explanada de forma casi rectangular, con edificios en 
los laterales este (almacén de abonos y fitosanitarios)  
y sur (taller, fontanería, aseos, vestuarios y nave de 
maquinaria), dejando en el lateral norte la zona de 
acopios y lavaderos. 

Hoy en día todavía son visibles en la explanada 
los innumerables aperos agrícolas sobrevivientes de 
tiempos anteriores.

AlmACEN DE AboNos Y FitosANitARios
Este edificio proviene de un secadero de hojas de taba-
co (principal cultivo en la zona hasta hace no mucho), 
el cual se restauró en su totalidad para reconvertirlo 
en almacén de fertilizantes y fitosanitarios. Se tomó 

La Nave de Mantenimiento posee una estética 
peculiar debido a la naturaleza agraria que 
antiguamente tenían los terrenos donde 
actualmente se ubica Palomarejos Golf

D. JAVIER FUENTES MEJíAS
Head Greenkeeper Palomarejos Golf
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esta decisión dada la naturaleza del edificio, pues po-
see una ventilación natural, debido al uso de ladrillos 
abiertos y contrapuestos que fuerzan una corriente de 
aire en sentido W-E y viceversa todos los días del año.

Dentro del edificio se encuentra el almacén de fi-
tosanitarios, el cual cumple con la legislación actual 
de almacenaje de químicos, dotado con luces ignífu-
gas, arqueta de drenaje de líquidos y lavadero inde-
pendiente. Asimismo se encuentra permanentemen-
te cerrado con llave.

Conjuntamente con los fertilizantes y fitosanita-
rios, aprovechamos esta instalación para la custodia 

de todas las herramientas, pequeñas abonadoras, ve-
hículos ligeros y semillas.

tAllER
Estancia dedicada a la reparación y mantenimiento 
de la totalidad del parque de maquinaria del campo 
de golf. Consta de área de trabajo, almacenaje de re-
puestos, depósitos de combustible y una pequeña de-
pendencia para oficina y registro del jefe de taller.

En el lateral del mismo, posee un elevador de ma-
quinaria para facilitar ciertos tipos de reparaciones. 

Hoy en día todavía son visibles en la 
explanada los innumerables aperos 
agrícolas sobrevivientes de tiempos anteriores

 Nave Almacén de fertilizantes y fitosanitarios

 Vista aérea de la nave de mantenimiento

 Interior nave almacén de fertilizantes Acopios de áridos
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Todo el taller está comunicado por un circuito de 
aire a presión, el cual nos permite un acople en cual-
quier lugar del mismo.

FoNtANERÍA
En el cuarto de fontanería encontramos todas las pie-
zas necesarias para el correcto mantenimiento del 
sistema de riego de Palomarejos Golf, desde tuberías 
a los aspersores, pasando por arqueras y pequeñas 
piezas de tornillería.

Dispone, también, de un banco propio de trabajo 
y enganche directo al circuito de aire comprimido de 
la nave de mantenimiento.

NAvE DE mAQuiNARiA
El último gran espacio de la nave la ocupa la nave de 

maquinaria, aún así no existe espacio suficiente para 
todas, por lo que aquí sólo encontraremos las más 
delicadas (máquinas de corte helicoidal y pequeña 
maquinaria).

Su disposición de aparcamiento está pensada 
para la rápida salida de todas las segadoras a prime-

1
2

3
4

5

6

7

1.  Exterior del taller.
2. Sala de reuniones / cocina.
3. Interior Almacen 
fitosanitarios.

4. Interior cuarto de fontanería
5. Interior nave de maquinaria
6. Interior taller.
7. Plantilla de 
mantenimiento golf.
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ra hora de la mañana. Asimismo su emplazamiento 
junto a la sala de reuniones y vestuarios facilita dicha 
operación.

sAlA DE REuNioNEs
Dicha sala comparte su función con la de cocina y 
descanso, por lo que más bien es un espacio mul-
tiusos, donde se reparte el trabajo cada mañana, se 
toma un café o se descansa a me-
dia tarde.

lAvADERo 
El lavadero de maquinaria se sitúa 
cerca del edificio de almacén de ferti-
lizantes. Consta de 6 puntos de lava-
do más un séptimo para limpieza de 
vehículos particulares. 

Todo el agua usada en la lim-
pieza se dirige a unos tanques de 
limpieza de la misma, dónde se 
les elimina los restos de grasa y 
fangos. Posteriormente se impul-
sa a un canal de desagüe perfecta-
mente limpia.

ACoPios
En el centro de la explanada, encon-
tramos la zona de acopios de áridos y 
materiales constructivos de todo tipo. 
Zona fácil de descarga y carga para 
camiones de grandes dimensiones.

GEstioN DE REsiDuos
De acuerdo a la normativa medio-
ambiental exigida, Palomarejos 
Golf gestiona eficientemente to-
dos los residuos tóxicos y peligro-
sos, a través de una subcontrata 
autorizada para tal fin. 

De este modo, se reciclan acei-
tes, neumáticos, baterías, filtros, 
trapos, aerosoles, envases de fitosa-
nitarios, etc.

PERsPECtivAs FutuRAs
En un futuro próximo, la nave de 
mantenimiento de Palomarejos 
Golf debe seguir adaptando sus 
instalaciones en aras de la efi-
ciencia.

Para ello, están previstas las 
construcciones de acopios techa-
dos para todo tipo de áridos, en-
terramiento de tanques de com-
bustibles y su correspondiente 
instalación de surtidores. 

NAVES DE MANTENIMIENTo

El agua usada en la limpieza se dirige 
a tanques de limpieza, dónde se les 
elimina los restos de grasa y fangos
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Green Mowers es la empre-
sa distribuidora de ma-

quinaria para el mantenimien-
to de campos de golf y zonas 
verdes de prestigiosas marcas 
como Jacobsen, Ransomes, 
Ryan y Cushman del grupo 
TEXTRON, así como Wieden-
mann, Pequea, Neary, Graden 
y Tru-Turf, en exclusiva para 
España. Green Mowers garanti-
za el servicio post-venta a todos 
sus clientes desde su central de 
Burgos, y desde las delegaciones 
de Barcelona, Málaga y Murcia. 
Cuenta con cerca de 40 profesio-
nales especializados en la venta 
y mantenimiento de sus equipos. 
La profesionalidad y la dedica-
ción de este equipo humano es 
sin duda el principal activo de 
Green Mowers. 

sERviCio tÉCNiCo
El Servicio Técnico de Green 
Mowers cuenta con una mano 
de obra altamente cualificada, 
en continua formación y con di-
latada experiencia. Está equipado 
con una flota de talleres móviles 
capaz de dar el mejor servicio 
en cualquier punto de España, 
ofreciendo a los clientes una rá-
pida y profesional asistencia. Los 
Contratos de Mantenimiento que 
ofrece este Servicio, permiten al 
cliente tener su parque de ma-
quinaria siempre a punto gracias 
a las visitas periódicas de técnicos 
especializados.

GARANtÍAs
Una vez confirmada la venta, 

Servicio Post-venta

Publirreportaje

La relación que Green Mowers mantiene con sus cl ientes se basa fundamentalmente en un completo servic io post-venta 
compuesto por un cualif icado servic io técnico, una rápida gestión de garantías y  un amplio stock de piezas de repuesto

sERviCios
El Servicio 
Técnico de 
Green Mowers, 
junto con los 
servicios de 
Repuestos 
y Garantías, 
ofrecen un 
completo 
Servicio Post-
Venta que 
busca la plena 
satisfacción 
del cliente.

  Profesionalidad y dedicación al servicio del cliente  
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Green Mowers realiza el montaje 
inicial de la maquinaria, con los 
ajustes previamente indicados 
por el cliente y comprobando 
que todos sus mecanismos fun-
cionan correctamente. En el mo-
mento de la entrega de cualquier 
maquinaria, se efectúa su puesta 
en marcha y se entrega al cliente 
un completo dossier que inclu-
ye la correspondiente Hoja de 
Entrega, los Libros de Despiece, 
Instrucciones de Manejo y Man-
tenimiento.

El servicio de Garantías de 
Green Mowers se responsabiliza 
de intermediar y defender los in-
tereses de sus clientes durante los 
2 años de garantía que ofrece el 
fabricante. Se estudia cada caso 
con particular atención y se tra-
mita de principio a fin el “proce-
so de garantía”, dando prioridad 
al Servicio Técnico para una rápi-
da actuación.

REPuEstos  
Green Mowers Parts proporciona 
este servicio en los repuestos origi-
nales de todas las marcas a las que 
representa Green Mowers. Dispone 
de un amplio stock de piezas origi-
nales gestionado por un software 
interno con más de 80.000 referen-
cias. Gracias a esto y a un preparado 
equipo humano, se puede asegurar 
la entrega de pedidos al cliente en 
24-48 horas en el 95% de los casos. 
De esta forma se consigue una rápi-
da y eficaz respuesta ante el cliente.
El empleo de repuestos originales 
nos asegura el adecuado funciona-
miento de la maquinaria, lo que fi-
nalmente se traduce en una mayor 
vida útil de la misma y nos evita 
que aparezcan costosas averías cau-
sadas por el uso de otras piezas con 
origen y calidad desconocida. 

MÁS INFORMACIÓN: 
www.greenmowers.net
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a enfermedad “Mini-Ring” 
(también conocida como “Rhi-
zoctonia Leaf” o “Sheath Spot”) 
que afecta a las variedades de 
Bermuda, está provocada por 
los organismos Rhizoctonia 
zeae en su estado asexual (no 
produce esporas) y por Waitea 
circinata var. zeae en su esta-
do sexual (es un caso muy ex-
cepcional en la naturaleza). Se 
describió por primera vez  en 
los años 90 por la Dra. Monica 
Elliott en la zona sur de Florida 
(USA) en una cancha de croquet 
de Bermuda Tifdwarf. En ese mo-
mento, se pensó que se trataba 
de un problema leve localizado 
de fácil curación, sin importan-
cia, ya que pasó prácticamente 
desapercibido durante varios 
años. Sin embargo, hace aproxi-
madamente 10 años, la enferme-
dad comenzó a verse de forma 
esporádica y se ha expandido en 
los últimos cinco años. Se ha do-
cumentado en ambas Carolinas, 
en varios estados del centro–sur 
y sureste de EE.UU, así como en 
Argentina, Paraguay y Brasil e in-
cluso en  Tailandia y otros países 
asiáticos.

vocado el aumento de esta 
enfermedad?

c) ¿Existe actualmente algu-
na variedad de Bermuda re-
sistente a esta enfermedad?

d) ¿Cuáles son las opciones 
de control, si existen?

Sobre el terreno, los síntomas 
iniciales de la enfermedad apare-
cen en forma de parches o anillos 
marrones, con un diámetro de en-
tre 15-30cm (Figura 1). Las hojas 
más bajas que conforman los ani-
llos suelen llegar a decolorarse, 
dando como resultado un parche 
persistente de un color tostado 
que se recupera muy lentamente 
en los días más fríos y cortos de 
final de verano-principios del oto-
ño. Al principio, la enfermedad es 

Algunas de las cuestiones 
surgidas a raíz del desarrollo del 
“Mini-Ring” son: 

a) ¿Por qué esta enfermedad 
se ha convertido casi de re-
pente en un importante pro-
blema a pesar de la mejora 
que han experimentado las 
diferentes variedades de Ber-
muda utilizadas desde me-
diados de los años 50?

b) ¿Qué prácticas culturales 
de mantenimiento han pro-

Problemas provocados por la 
enfermedad “Mini-ring” 
en greenes de Bermuda

ARTíCULO DE INVETIGACIóN

l

Problemas provocados por la enfermedad 
“Mini-Ring” en greenes de Bermuda

La enfermedad Mini-Ring, provocada por los 
organismos Rhizoctonia Zeae y Waitea circinata 
var zeae afecta a las variedades de bermuda

BERT MCCARTY, PHD
clemson University. clemson, Sc (USa)

Fig. 1. Los síntomas iniciales asociados a la enfermedad del “Mini-Ring” en las variedades de 
Bermuda responden a la formación de anillos de color bronceado de entre 15-30cm de diámetro 
al inicio del verano que se vuelven  más oscuros a finales de verano-principios de otoño. 
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sobre todo una cuestión de esté-
tica. Sin embargo, los anillos pue-
den llegar a unirse, causando la 
degradación y el hundimiento de 
la zona afectada, lo que influye 
negativamente en el rodamien-
to de la bola. (Figura 2). Se ha 
apreciado que esta enfermedad 
es más severa en greenes segados 
demasiado bajos y mantenidos 
a niveles bajos de humedad y 
fertilización. Además, es posible 
que el uso durante el verano de 
productos que contengan metil-
tiofanato para controlar el decli-
ve de la Bermuda, incremente la 
aparición de “Mini-Ring”, ya que 
la R. zeae es inmune a los fungi-
cidas benzimidazoles como el 
metil-tiofanato.

 R. zeae es un hongo del sue-
lo que puede vivir extensamen-
te sobre la materia orgánica en 
descomposición sin que exista 
material vegetal vivo realmente 
presente. Cuando se introducen 
las plantas, el hongo se vuelve ac-
tivo, y se desarrolla ascendiendo 
desde la capa de suelo hasta el 
thatch, pudiendo llegar incluso 
hasta las vainas de las hojas. En 
la vaina, el hongo se protege de 
los ambientes extremos y de la 
mayoría de los fungicidas de tipo 
curativo, además de tener mejor 
acceso a los nutrientes de la plan-
ta y a la humedad de dentro de la 
vaina. Para identificar el hongo, 
el material vegetal sospechoso 
de infección se incuba durante 
un día y si la enfermedad está 
presente, los micelios del hongo 
muestran un color blanquecino 
que es difícil de apreciar sin el 
uso de un microscopio y/o el uso 
de marcadores tintados. En com-
paración, R. solani presenta unos 
micelios de color marrón claro. 
Las especies de Rhizoctonia so-
breviven en condiciones ambien-
tales extremas formando micelios 
individuales o una masa densa de 
micelios (llamada esclerotia). Re-
sulta interesante que, al contra-
rio que la mayoría de hongos del 
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Figura 2. Aunque 
el aspecto 

estético es lo 
que más destaca 
inicialmente, los 

anillos pueden 
empeorar 

hasta el punto 
de  hundir la 

zona afectada  
y ocasionar 
un irregular 

rodamiento de la 
bola. 

Figura 2. Los anillos pueden fusionarse eventualmente causando un mayor grado de infestación del 
“Mini-Ring” en la Bermuda Ultradwarf. Los hongos asociados al “Mini-Ring” de la Bermuda crecen 
entre la vaina de la hoja de la planta y el tallo. Este comportamiento les protege tanto de los fungicidas 
curativos como de los de contacto. Se ha demostrado que las aplicaciones preventivas de productos 
sistémicos con posterior aplicación de grandes volúmenes de agua ofrecen un mayor control. Los 
fungicidas de contacto pueden ayudar a controlar el excesivo desarrollo invernal de los micelios de 
Rhizoctonia  y las estructuras de supervivencia (esclerotia) que se localizan en la formación del thatch 
y la materia orgánica, proporcionando una prevención precoz de la infección si se aplica al inicio de la 
temporada. 
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césped, la Rhizoctonia no produce 
esporas en su estado asexual.

El “Mini-Ring” es principal-
mente un problema en los gree-
nes y se desarrolla con mayor 
frecuencia en zonas de transi-
ción entre mediados-finales de 
verano cuando las temperaturas 
son elevadas (>28°C). Se asocia a 
menudo con situaciones de estrés 
producidas por una nubosidad 
prolongada, una humedad relati-
va alta o unas labores de mante-
nimiento demasiado intensivas, 
como un escarificado agresivo. 
En algunos casos, la enfermedad 
ha aparecido tras un torneo de 
golf en verano, cuando los gree-
nes se han segado muy bajos, se 
ha reducido la fertilización y los 
greens se han mantenido secos 
(Figura 3). Una humedad exce-
siva favorece la aparición de la 
mayoría de enfermedades por 
Rhizoctonia, pero en el caso del 
“Mini-Ring” el grado de infección 
suele ser menor en zonas muy 
húmedas y con un drenaje pobre. 
Esta enfermedad se ha observado 
en todas las variedades de Ber-
muda utilizadas en greenes, por 
lo que no parece que exista una 
variedad en particular más resis-
tente que otra.

Hasta la fecha, ningún fungi-
cida ha demostrado un control 
completo y consistente. Bruce 
Martin ha llevado a cabo estu-
dios de control con resultados 
positivos (aunque no están finali-
zados completamente) mediante 
un programa con azoxystrobin 
(Heritage) seguido de fludioxonil 
(Medallion) dos semanas después 
y una aplicación final de azoxys-
trobin + propiconazol (Head-
way), todas ellas con un riego 
posterior de 13mm. Otra opción 
es tratar a principios de primave-
ra con flutolanil (Prostar), Head-
way o tebuconazole (Torque) 
con la misma periodicidad que 
el tratamiento para el “fairy ring” 
(siendo la temperatura del suelo 
de entre 13-21°C). También po-

Problemas provocados por la enfermedad 
“Mini-Ring” en greenes de Bermuda

Los síntomas iniciales de la enfermedad Mini-Ring son pequeños, no 
más grandes que la marca de una bola. Sin embargo, con la enfermedad 
suele observarse un anillo exterior de color entre tostado y marrón.

Algunas prácticas de mantenimiento relacionadas con una enfermedad de mini-ring grave 
son:  segado demasiado corto a final de verano con días más cortos y nubosidad en aumento, 
fertilización con nitrógeno insuficiente en la temporada de crecimiento y dejar secar en exceso los 
greenes. Se muestra una menor enfermedad en una zona poco drenada de un green de bermuda.
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dría utilizarse Banner Maxx para 
tratar de erradicar el “Mini-Ring”. 
Otra opción que ha sido relativa-
mente eficaz en un campo de golf 
en Brasil ha sido la aplicación de 
Medallion, seguido de Heritage y 
a continuación Banner, comen-
zando a principios de primavera 
y separando cada aplicación de 
fungicida entre 21-30 días. De 
igual modo, los greenes se man-
tuvieron sin secarse en exceso, al 
contrario de lo ocurrido anterior-
mente, y se trataron con Heritage 

varias veces en los meses de vera-
no. En Brasil, fue necesario reali-
zar este tratamiento durante dos 
años para conseguir una erradica-
ción total de los síntomas.

 Los fungicidas deben utilizar-
se en concordancia con aplicacio-
nes en dosis más elevadas de N, 
con aproximadamente la mitad 
de las aplicaciones anuales de 
N en forma granular. Además, 
como se ha comprobado en Bra-
sil, se debe evitar que los greenes 
se sequen en exceso. Cuando se 

apliquen fungicidas sistémicos 
preventivos se deben programar 
riegos posteriores de gran volu-
men (al menos 8l/100m2) para 
que el producto alcance la zona 
radical y pueda ser absorbido y 
transportado hasta los brotes y 
hojas donde esté presente  la en-
fermedad.

 A pesar de todo el trabajo 
realizado hasta la actualidad, en 
lo que respecta a la enfermedad 
del “Mini-Ring”, aún existen más 
preguntas que respuestas, y es 
necesaria una mayor financiación 
para seguir investigando en pro-
fundidad otras muchas cuestiones 
relativas a esta enfermedad. 
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estrés por nubosidad prolongada, humedad 
relativa alta o labores de mantenimiento intensivas
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as variedades de césped estable-
cidas en Nueva Jersey son sin 
duda foco de infección del es-
carabajo blanco (“white grub”), 
por lo que la mayoría de los 
programas de control de plagas 
de insectos deberían darle pre-
ferencia a esta especie en parti-
cular a la hora  de establecer las 
aplicaciones y elegir los produc-
tos. En muchos campos de golf, el 
“annual bluegrass weevil” (ABW) 
es también una plaga importante 
en fairways y otras zonas de corte 
bajo, en las cuales debe priorizarse 
su control. Este control del ABW 
ofrece una buena oportunidad 
para “matar dos pájaros de un tiro”, 
ya que suele causar problemas 
también en zonas de acción del es-
carabajo blanco y otras plagas de 
gusanos (como el “black cutworm” 
y el “sod webworm”).

PlAGA PRiNCiPAl: “WHitE 
GRub”; tRAtAmiENto: 
CoNtRol CuRAtivo
La mayoría de los productos nue-
vos son efectivos para el control 
del “white grub” sólo si se aplican 
a mediados de agosto, a excepción 
del clothianidin (Arena) que ofrece 

la opción de un control curativo al 
menos hasta mediados de septiem-
bre. Sin embargo, su acción puede 
no ser lo bastante rápida y efectiva 
para tratamientos de rescate pos-
teriores a dicha fecha. Para aplica-
ciones en agosto o septiembre, el 
clothianidin en su dosis  más alta 
del espectro (0.33 lbs ai/acre = 0.37 
kg ai/ha) proporcionará un control 
sobre la mayoría de las especies de 
“white grubs” (el escarabajo asiático 
“Asiatic garden bettle” sería reprimi-
do pero no erradicado), a la vez que 
también se reprimirían (por con-
trol limitado) cualquier población 
de “chinch bugs”, “sod webworms”, 
“black cutworms” y “billbugs”.

PlAGA PRiNCiPAl: “WHitE 
GRub”; tRAtAmiENto: 
CoNtRol PREvENtivo
El chlorantraniliprole (Acelepryn) 
aplicado en dosis de 0,1 lbs ai/
acre (0.11 kg ai/ha) entre media-
dos de abril y finales de julio ofre-
ce un control eficaz sobre todas 
las especies de “white grub”. Si la 
aplicación se realiza durante ju-
nio y julio, se controlará también 
durante el resto de la temporada 
las poblaciones de “sod webworm” 
y “black cutworm” y reprimirá 
cualquier población existente de 
“chinch bug”. Si se hace entre fina-
les de abril y mediados de mayo, 
se controlará el “sod webworm” 
y el “black cutworm” durante 4-6 
meses, al igual que las poblaciones 
de “billbug”, (para grandes pobla-
ciones se necesitarán dosis más al-

tas- ver abajo). Si la aplicación se 
hace a finales de abril  o principios 
de mayo, se reprimirá también al 
ABW (para un control más efecti-
vo se  necesitarán dosis más altas 
– ver abajo).

El clothianidin (Arena) apli-
cado a  0.2 lbs ai/acre (0.22 kg ai/
ha) entre primeros de mayo y me-
diados de agosto proporciona un 
control efectivo sobre la mayoría 
de especies de “white grub” (0.33 
lbs ai/acre = 0.37 kg ai/ha para el 
escarabajo asiático “Asiatic garden 
bettle”). Si la aplicación se hace 
en julio, se controlará también 
cualquier población presente de 
“sod webworm” y “chinch bug”. Si 
se aplica en junio, se controlarán 
también las poblaciones de “bill-
bug” y “sod webworm” y reprimirá 
las poblaciones de “chinch bug”. Si 
se aplica en mayo, controlará tam-
bién el “billbug”.

El thiamethoxam (Meridian) 
aplicado a 0.2 lbs ai/acre (0.22 kg 
ai/ha) entre principios de mayo 
y mediados de agosto ofrece un 
control eficaz de la mayoría de es-
pecies de “white grub” (excepto el 
escarabajo asiático “Asiatic garden 
bettle”).

Si la aplicación se hace en julio, 
también reprimirá cualquier pobla-
ción existente de “sod webworm” y 
“chinch bug”. Si se aplica en junio, 
controlará el “billbug” y reprimirá 
cualquier población de “sod we-
bworm” y “chinch bug”. Si se aplica 
en mayo, se controlará también el 
“billbug”.

Uso de nuevos insecticidas 
químicos para reducir el volumen 
de tratamientos y emisiones de 
pesticidas al medio ambiente
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PlAGA PRiNCiPAl: 
“CHiNCH buG”. 
tRAtAmiENto: 
CoNtRol CuRAtivo
Resaltar que no se recomienda el 
tratamiento preventivo para el 
“chinch bug”. En los lugares donde 
el “chinch bug” sea un problema 
permanente deben programarse 
labores culturales como la resiem-
bra/renovación con variedades 
cespitosas endófitas y/o la elimi-
nación del thatch para conseguir 
una erradicación a largo plazo del 
problema.

El clothianidin (Arena) en apli-
caciones curativas durante junio/
julio a 0.2 lbs ai/acre (0.22 kg ai/ha) 
controla el “chinch bug” además 
de las poblaciones presentes de 
“white grub” y “sod webworm”. Si 
la aplicación se hace en junio tam-
bién controlará el “white grub”, 
“billbug”, y cualquier presencia de 
“sod webworm”. Se debe conside-
rar que la acción residual del clo-
thianidin contra el “sod webworm” 
y el “chinch bug” dura aproximada-
mente 20 días.

PlAGA PRiNCiPAl: 
“billbuG”. tRAtAmiENto: 
CoNtRol PREvENtivo
Debe considerarse que el control 
preventivo del  “billbug” es proble-
mático debido a la difícil detección 
de las larvas antes de la aparición 

de lesiones. Además, ninguno de 
los nuevos compuestos es efecti-
vo en dicho momento. En los lu-
gares en los que el “billbug” es un 
problema permanente, en lugar 
de aplicar un tratamiento preven-
tivo como los que se indican más 
abajo, se recomienda considerar la 
resiembra/renovación con varieda-
des endófitas para una represión a 
largo plazo del problema.

El clothianidin (Arena) apli-
cado a una dosis de 0.2 lbs ai/acre 
(0.22 kg ai/ha) en mayo/junio con-
trola el “billbug” y también el “whi-
te grub”. Si la aplicación se hace en 
junio también se controlará cual-
quier población presente de “sod 
webworm” y “chinch bug”.

El thiamethoxam (Meridian) 
aplicado a 0.2 lbs ai/acre (0.22 kg ai/
ha) en mayo/junio controla el “bill-
bug” y también el “white grub”.

El chlorantraniliprole (Acele-
pryn) aplicado a una dosis de entre 
0.1 y 0.26 lbs ai/acre (0.11-0.29 kg 

ai/ha) a finales de abril-principios 
de mayo controla el “billbug”, el 
“sod webworm” durante 3 a 6 me-
ses y el “white grub”.

PlAGA PRiNCiPAl: 
ANNuAl bluEGRAss WEE-
vil (AbW). tRAtAmiENto: 
CoNtRol CuRAtivo
Puede conseguirse un control 
curativo efectivo de las larvas 
de ABW mediante aplicaciones 
curativas (en primavera entre la 
floración completa y la floración 
tardía del Rhododendron híbri-
do - Rhododendron catawbiense) 
de dos de los nuevos compuestos: 
indoxacarb (Provaunt) a 0.23 lbs 
ai/acre (0.25 kg ai/ha)  o spinosad 
(Conserve) a 0.4 lbs ai/acre (0.44 
kg ai/ha). Debido a la breve ac-
ción residual de estos compues-
tos, cualquier represión adicional 
estaría limitada a las plagas de 
“sod webworm” o “black cut-
worm” presentes en dicho mo-
mento.

PlAGA PRiNCiPAl: 
ANNuAl bluEGRAss WEE-
vil (AbW). tRAtAmiENto: 
CoNtRol PREvENtivo
Sólo uno de los nuevos compues-
tos, el chlorantraniliprole, puede 
ofrecer un control preventivo efi-
caz sobre el ABW. Los neonicoti-
noides (imidacloprid, clothianidin, 
thiamethoxam) sólo consiguen una 
reducción de la población del  50%, 
lo que prevendría el grado de infec-
ción en situaciones con densidades 
relativamente bajas de ABW. 

El chlorantraniliprole (Ace-
lepryn) aplicado a dosis de entre 
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En los lugares en los que el “billbug” es un problema 
permanente se recomienda considerar la 
resiembra/renovación con variedades endófitas 
para una represión a largo plazo del problema

 Fig. 1. Larva de white grub de la especie Popillia japónica 
 (fotografía de A. Koppenhöfer). 
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0.157-0.313 lbs ai/acre (0.176-0.35 
kg ai/ha) a finales de abril-prin-
cipios de mayo ofrece un control 
eficaz de las larvas de ABW que 
se desarrollan dentro de la planta. 
Sin embargo, cuando la puesta de 
huevos se desarrolla durante un 
amplio periodo de tiempo y exis-
ten grandes poblaciones de ABW, 
el chlorantraniliprole no persiste 
el tiempo necesario dentro de la 
planta en concentraciones lo sufi-
cientemente altas para un adecua-
do control del ABW. Los estudios 
más recientes sugieren que realizar 
distintas aplicaciones fraccionadas 
de chlorantraniliprole cada dos se-
manas puede mejorar el control de 
ABW en estas situaciones. Esta apli-
cación contralará también el “white 
grub”, el “sod webworm” y el black 
cutworm” durante 4-6 semanas.

PlAGA PRiNCiPAl: “blACk 
CutWoRm” – “soD WE-
bWoRm”. tRAtAmiENto: 
CoNtRol CuRAtivo
El indoxacarb (Provaunt) aplica-
do a dosis de entre 0.04-0.08 lbs ai/
acre (0.044-0.089 kg ai/ha) controla 
el “black cutworm” y el “sod we-
bworm” pero tiene sólo una breve 
acción residual y no controlará otras 
importantes plagas de insectos del 
césped a estas dosis tan bajas.

El spinosad (Converse) contro-
la el “sod webworm” (0.075 lbs ai/
acre – 0.084 kg ai/ha), el “black cut-
worm” pequeño (0.275 lbs ai/acre 
– 0.308 kg ai/ha), y el “black cut-
worm” grande (0.4lbs ai/acre – 0.44 
kg ai/ha). Debido a su breve acción 
residual, tan sólo las dosis altas 
aportan un beneficio adicional al 
controlar cualquier adulto o larva 
grande (en el suelo) de ABW.

El chlorantraniliprole (Acele-
pryn) controla el “black cutworm” 
y “sod webworm” a dosis de entre 
0.026-0.052 lbs ai/acre (0.029-0.058 
kg ai/ha) con una acción residual 
de 1 a 4 meses. A la dosis más alta 
de este rango también reprimiría 
al “white grub”.

PlAGA PRiNCiPAl: “blACk 
CutWoRm” – “soD WE-
bWoRm”. tRAtAmiENto: 
CoNtRol PREvENtivo
El chlorantraniliprole (Acelepryn) 
posee suficiente acción residual, 

especialmente si se aplica en dosis 
altas, para garantizar el control del 
gusano durante varios meses. La 
acción residual será de entre 1-2 
meses si se aplica a 0.025 lbs ai/acre 
(0.028 kg ai/ha),  2-4 meses si es en-
tre 0.052 lbs ai/acre (0.058 kg ai/ha), 
4-6 meses si es a 0.104 lbs ai/acre 
(0.116 kg ai/ha), y de más de 6 me-
ses si se aplica a una dosis de 0.208 
lbs ai/acre (0.233 kg ai/ha). Debe se-
leccionarse la dosis según la época 
del año (cuanto más avanzada, me-
nos se necesita para cubrir el resto 
de la temporada) y las diferentes 
plagas potenciales que deseen con-
trolarse. Una aplicación de 0.104 
lbs ai/acre (0.116 kg ai/ha) realizada 
antes del mes de  agosto conseguirá 
controlar también el “white grub”. 
Si la aplicación se realiza a finales 
de abril-principios de mayo a una 
dosis de entre 0.157-0.208 lbs ai/
acre (0.176-0.233 kg ai/ha), se con-
trolará tanto el ABW, como el “bill-
bug” y el “white grub”. 

Uso de nuevos insecticidas químicos para reducir el volumen 
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Fig. 2. Gorgojo adulto (hunting billbug) 
(Foto de Clyde Sorensen). 

Fig. 3. Larva de Black cutworm, Agrostis Ipsilon (fotografía de Eugene Fuzzy). 

Estudios recientes sugieren que realizar distintas aplicaciones 
fraccionadas de chlorantraniliprole cada dos semanas 
puede mejorar el control de ABW en estas situaciones
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Fig. 3. Larva de Black cutworm, Agrostis Ipsilon (fotografía de Eugene Fuzzy). 
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ras diversos estudios realiza-
dos en invernaderos, diferentes 
aplicaciones de lacasas fúngicas 
durante nueve meses redujeron 
considerablemente el thatch en 
variedades de Agrostis manteni-
das en las mismas condiciones de 
altura que los greenes. 

Los altos niveles de acumula-
ción de materia orgánica en forma 
de thatch o colchón es uno de los 
mayores problemas en la superficie 
de los greenes modernos. El thatch 
es una capa de materia orgánica que 
contiene de manera estrechamente 
mezclada restos de materia vegetal 
viva y muerta que se acumula entre 
el perfil del suelo y la capa de cés-
ped. Está compuesta de estolones, 
rizomas, vainas foliares y hojas. La 
acumulación de thatch causa pro-
blemas como el descenso del mo-
vimiento de oxígeno a través del 
thatch o colchón, la disminución de 
la conductividad hidráulica en satu-
ración y el aumento de la retención 
de agua (3,6). Estos problemas pri-
marios pueden dar lugar a proble-
mas secundarios como el marchita-
miento por exceso de humedad, una 
superficie de juego blanda, la forma-
ción de capa negra y un daño extra e 
intracelular por congelación (4,8).

Los mayores problemas en el 
thatch o colchón son la excesiva 

acumulación de materia orgánica 
con el tiempo y el cambio rápido 
que experimenta la estructura natu-
ral de la capa de materia orgánica lo-
calizada en los tejidos radiculares vi-
vos de la planta en comparación con 
la materia orgánica desestructurada 
localizada en los tejidos radiculares  
muertos. Una alta densidad de raíces 
vivas cerca de la superficie del suelo 
puede afectar negativamente a las 
propiedades físicas del suelo. Sin em-
bargo, un problema más grave es la 
rápida muerte radicular en verano, 
que produce una capa gelatinosa de 
materia orgánica muerta que se hin-
cha en presencia de agua durante la 
descomposición y que conecta los 
macroporos del suelo (poros llenos 
de aire), provocando niveles bajos de 
oxígeno en dichas zona radicular. 

La acumulación de materia 
orgánica ocurre cuando ésta se 
degrada más lentamente de la 
que se acumula. Se cree que la 
velocidad de degradación de la 
materia orgánica está relaciona-

da con el contenido de lignina en 
los residuos orgánicos. La lignina 
es una fuente abundante de car-
bono (C

2
) sólo para la celulosa y 

actúa como una matriz física pro-
tectora que permite descompo-
ner azúcares celulósicos y hemi-
celulósicos no disponibles para la 
degradación microbiana. La ligni-
na es extremadamente resistente 
a la degradación debido a que tie-
ne una estructura compleja de-
rivada de la unión  oxidativa de 
monómeros de lignina que limi-
ta la degradación microbiana de 
la materia orgánica (7). Por esta 
razón, las especies de césped con 
alto contenido de lignina son re-
sistentes a la descomposición (2). 

Se ha estudiado el uso de la la-
casa fúngica, una enzima lignolítica, 
para mejorar el grado de degrada-
ción de la materia orgánica en el 
thatch. Enzimas oxidativas como 
las lacasas, producidas por hongos 
blancos descomponedores, son reco-
nocidas por su capacidad de atacar 
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tHAtCH
La acumu-
lación de 
thatch causa 
problemas 
significativos 
en los greenes 
de los campos 
de golf, inclu-
yendo proble-
mas como el 
descenso del 
movimiento de 
oxígeno, la dis-
minución de la 
conductividad 
hidráulica en 
saturación y el 
incremento de 
la retención de 
agua.
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Las catas extraídas de capa orgánica, thatch y colchón de cada maceta 
se testaron para medir, entre otros indicadores, la conductividad 
hidráulica en saturación. Fotografía realizada por Rashmi Singh.



a los componentes aromáticos de la 
lignina y dar lugar a su degradación 
efectiva (1).

mAtERiAlEs Y mÉtoDos
Un estudio experimental en inver-
nadero se estableció en el Cam-
pus Griffin de la Universidad de 
Georgia, con Crenshaw Creeping 
bentgrass (Agrostis stolonifera) sumi-
nistrado por el East Lake Country 
Club, en Atlanta. El tepe, que era de 
aproximadamente 1,18 pulgadas (3 
centímetros) de espesor y con pre-
sencia de thatch y colchón pero no 

de suelo subyacente, fue cortado 
para ajustarse a las macetas y co-
locarse sobre una mezcla de suelo 
85:15 de arena y materia orgánica. 
Todas las macetas se regaron a dia-
rio, se fertilizaron mensualmente 
con una solución de 1,7 fl.oz (50 ml) 
al 0,4% (w/v) de fertilizante Macron 
28-7-14 soluble en agua, y se mantu-
vieron a una altura de corte de 0,24 
pulgadas (0,6 cm). La refrigeración 
del invernadero con aire acondicio-
nado se mantuvo a una temperatu-
ra de 77+

- 4/64+
- 4 °F (25+

- 2/18+
- 2°C) 

día/noche.

El diseño experimental se basó 
en una disposición al azar de blo-
ques completos con cinco repeticio-
nes. El diseño del tratamiento fue de 
un 4×2 factorial con todas las com-
binaciones posibles de cuatro con-
centraciones distintas de lacasas y 
dos concentraciones de guayacol, un 
compuesto que potencia la actividad 
de la lacasa. Las cuatro concentra-
ciones de lacasas fueron 0 (control), 
0,206, 2,06 y 20,6 unidades/cm² y las 
dos concentraciones de guayacol 
fueron 0 (control) y una solución 
0,1 Molar. Después de dos meses, las 
aplicaciones de 20,6 unidades/cm² se 
suspendieron. Los tratamientos con 
lacasas se aplicaron en una solución 
de 1,35 oz (40 ml) para cada uno de 
los distintos niveles de actividad, y a 
los tratamientos de control se aplicó 
una solución de 1,35 oz de agua des-
tilada. El guayacol se aplicó en una 
solución de 0,34 oz (10 ml).

ENsAYo DE lA ACtiviDAD 
DE lA lACAsA 
La enzima lacasa utilizada en el 
ensayo fue extraída del Trametes 
versicolor, un hongo blanco des-
componedor (Sigma-Aldrich). La 
concentración de lacasas se   cuan-
tificó mediante un ensayo colori-
métrico con un espectrofotómetro 
de UV/VIS. La cantidad de lacasas 
que provoca un cambio de absor-
bancia de 468 nanómetros a una 
tasa de 1,0 unidad/min en una so-

Gestión del thatch con lacasas fúngicas

43ENE 2013  /

Tabla 1. Efectos de la lacasa sobre el espesor de la capa orgánica y la materia orgánica 

 organic layer thickness organic matter (0-5)
 treatment 2 meses 9 meses 2 meses 9 meses
 milímetros miligramos/gram
  0l (control) 48.4a b+ 69.3a a 33.7a b 49.5a a

  0.206 l 47.4a b 68.2ab a 34.4a b 47.3a a
  0.206 l +G 47.6a b 63.8bc a 34.3a b 49.4a a
  2.06 l +G 47.7a b 58.5d a 35.0a b 41.9b a
  20,6 l  44.2b - 36.3a -
  20.6 l +G 45.1a - 33.9a -

tabla 1. espesor de la capa orgánica y del contenido de materia orgánica (entre 0 y 5 cm de profundidad) después de dos meses y después de nueve meses de diferentes 
tratamientos aplicados en agrostis. los valores de materia orgánica están basados   en su peso seco. esta tabla fue publicada previamente en la revista HortScience (10).
† l, nivel de lacasa; G, la adición de guayacol, un mediador.
‡ valores medios dentro de una columna seguidos por la misma letra minúscula no se consideran significativamente diferentes. valores medios dentro de la fila de un 
parámetro seguidos de la misma letra mayúscula no se consideran significativamente diferentes.
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Gráfico 1. Tratamientos enzimáticos

Gráfico 1. espesor del thatch y del colchón después de nueve meses de tratamiento en agrostis con tres concentracio-
nes diferentes de lacasas (0 [control], 0,206 y 2,06 unidades/cm²) con y sin el mediador, guayacol (G). los valores 
mostrados son la media de cuatro repeticiones, y las barras de error son los errores estándar. barras con la misma letra 
no son estadísticamente diferentes. este gráfico fue publicado previamente en la revista HortScience (10).
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lución tampón fosfato-citrato de 
3,4 ml a pH 3,8 con 1 milimolar de 
2,6-dimetoxifenol, corresponde a 
una unidad de actividad (9).

mEDiCioNEs
Los parámetros utilizados para de-
terminar la efectividad de los trata-
mientos fueron el contenido total 
de materia orgánica en una profun-
didad de 0-2 pulgadas (0-5 cm), la 
conductividad hidráulica en satura-
ción, el espesor de la capa orgánica, 
la extracción libre de lignina soluble 
en ácido, la lignina insoluble en áci-
do y el contenido total de lignina 
después de dos meses de aplicación 
del tratamiento. El contenido total 
de lignina se obtuvo por adición de 
contenidos de lignina soluble e inso-
luble en ácido. Cuando las muestras 
fueron analizadas después de nueve 
meses de tratamiento, el espesor de 
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la capa orgánica se subdividió en es-
pesor de la capa de thatch y espesor 
de la capa de colchón, mientras que 
el contenido total de materia orgá-
nica se subdividió entre 0-1 pulga-
da (0-2,5 cm) de profundidad y 1-2 
pulgadas (2,5-5 cm) de profundidad 
para reflejar con mayor precisión la 
eficacia de las lacasas en el grado de 
espesor del thatch y en la reducción 
de materia orgánica en la propia 
capa de thatch.

Contenido de materia orgánica
Dos catas de suelo (0,78 pulgadas 
[2,0 cm] de diámetro) se secaron 
en un horno a 212+

- 9°F (100 +-  5°C) 
durante 48 horas, se pesaron y se 
incineraron en un horno de mufla a 
1.112+

- 18 °F (600 +-  10 °C) durante 
24 horas y se pesaron de nuevo. El 
contenido total de materia orgá-
nica fue la diferencia entre las dos 

lecturas; el porcentaje total de ma-
teria orgánica se calculó.

Conductividad hidráulica 
en saturación
Catas completas de 2 pulgadas (5 
cm) de diámetro y 3 pulgadas (7,6 
cm) de profundidad se extrajeron 
en cilindros metálicos del centro de 
cada maceta usando un catador de 
suelos. La conductividad hidráuli-
ca en saturación de cada una de las 
muestras fue medida.

La capa orgánica y 
el espesor del thatch-colchón
Las plantas fueron extraídas de las 
macetas y se pudo distinguir clara-
mente las distintas divisiones entre 
la capa de thatch, el colchón y la 
interfaz de suelo. La capa orgánica, 
el thatch y el colchón se midieron 
desde siete ángulos diferentes al-
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AYuDA
Las enzimas 
lacasas son 
conocidas por 
descomponer 
la lignina, lo 
que puede 
ayudar a 
descomponer 
el thatch/
colchón, 
aumentando la 
conductividad 
hidráulica en 
saturación y 
mejorando 
la salud del 
green.



rededor de la planta debido a la 
irregular distribución a lo largo del 
perfil de los límites que separaban 
la masa vegetal de la radicular y se 
calculó la media.

Contenido de lignina 
de extracción libre
Muestras de la capa de thatch se ex-
trajeron con agua y etanol para re-
tirar las impurezas solubles en agua 
y alcohol. El Procedimiento Analíti-
co en Laboratorio desarrollado por 
el National Renewable Laboratory 
se realizó para determinar el conte-
nido de lignina de extracción libre 
soluble e insoluble en ácido en el 
thatch mediante un procedimiento 
de hidrólisis de ácido sulfúrico en 
dos fases. Los residuos sólidos inso-
lubles en ácido que quedaron des-
pués de la hidrólisis ácida se seca-
ron en un horno a 212+

- 9 °F (100+
- 5 

°C) durante 24 horas, se pesaron, se 
incineraron en un horno de mufla 
a 1.112+

- 18 °F (600±10 °C) duran-
te 24 horas, y se pesó de nuevo. La 
diferencia de peso se utilizó para 
calcular el contenido de lignina in-
soluble en ácido.

REsultADos Y DisCusióN
Reducción de la capa 
orgánica y del thatch
Se observó una ligera reducción 
(8,7%) en el espesor total de la 
capa orgánica después de dos me-
ses de tratamiento con un nivel 
de actividad de lacasas de 20,6 
unidades/cm² (Tabla 1). Ningún 
otro nivel de actividad de lacasas 
tuvo un efecto significativo sobre 
el espesor de la capa orgánica. Sin 
embargo, después de nueve meses 
de aplicaciones de lacasas, el nivel 
de actividad de las lacasa a 2,06 

unidades/cm² redujo considerable-
mente el espesor total de la capa 
orgánica en un 14,5% (con guaya-
col) y en un 13,0% (sin guayacol) 
en comparación con el tratamien-
to de control (Tabla 1).

Después de nueve meses de 
tratamiento, el nivel de actividad 
de la lacasa a 2,06 unidades/cm² 
redujo el espesor del thatch en 
un 45% (con guayacol) y en un 
35% (sin guayacol) en compara-
ción con el tratamiento de con-
trol (Figura 1). No se observó nin-
guna reducción significativa en el 
colchón en ninguno de los trata-
mientos (Figura 1). Igualmente 
no se observó ningún efecto sig-
nificativo con el guayacol o con 
la interacción entre la lacasa y el 
guayacol en el espesor de la capa 
orgánica, el espesor del thatch y 
el espesor de colchón.
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lAsCAsAs
La aplicación 
de lacasas 
activas una 
vez cada dos 
semanas 
durante nueve 
meses redujo 
la acumulación 
de materia 
orgánica y la 
formación de 
thatch en cés-
pedes con un 
mantenimien-
to intensivo.
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Contenido total de 
materia orgánica
En todos los niveles de actividad 
de la lacasa, el contenido total de 
materia orgánica (entre 0-2-pulga-
das de profundidad) no se redujo 
significativamente después de dos 
meses de aplicación de enzimas. 
Sin embargo, nueve meses de trata-
miento con el nivel de actividad de 
lacasas en 2,06 unidades/cm² redu-
jo considerablemente el contenido 
total de materia orgánica (entre 0-2 

pulgadas de profundidad) en un 
15,4% (con guayacol) y en un 15,8% 
(sin guayacol) en comparación con 
el tratamiento de control (Tabla 1). 
Nueve meses de aplicación del mis-
mo tratamiento redujo significati-
vamente el contenido total de ma-
teria orgánica a una profundidad 
inferior (entre 0-1 pulgadas) en un 
27,4% (con guayacol) y en un 32,1% 
(sin guayacol) en comparación con 
el tratamiento de control (datos no 
mostrados) (10). Sin embargo, a una 
profundidad de entre 1-2 pulgadas, 

ningún tratamiento con lacasas dis-
minuyó significativamente el con-
tenido total de carbono orgánico 
en comparación con el tratamiento 
de control.

Contenido de lignina
Después de dos meses de aplica-
ción de lacasas a un nivel de ac-
tividad de 20,6 unidades/cm² sin 
guayacol, se observaron reduc-
ciones significativas en el conte-
nido de lignina soluble en ácido 
(11,9%), de lignina insoluble en 
ácido (7,8%) y del contenido total 
de lignina (8,4%) (Tabla 2). Del 
mismo modo, tras nueve meses 
de aplicación de lacasas a un ni-
vel de actividad de 2,06 unidades/
cm² sin guayacol se observaron 
reducciones considerables del 
12,2% del contenido de lignina 
soluble en ácido, del 5,4% para el 
contenido de lignina insoluble en 
ácido y del 6,4% para el conteni-
do total de lignina (Tabla 2). 

La degradación del thatch y de 
la capa de materia orgánica mejo-
ró con la presencia de  la enzima 
lacasa debido a la eliminación de 
la lignina de la capa de biomasa en 
el thatch, favoreciendo la degrada-
ción de la celulosa y la hemicelulo-
sa disponible para la descomposi-
ción microbiana.

Tabla 2. Contenido de lignina tras los tratamientos 

 acid-soluble lignin acid-insoluble lignin total lignin
  2 meses 9 meses 2 meses 9 meses 2 meses 9 meses
 miligramos/gram
  0l (control) 43.7ab a+ 42.2b a 259.9a a 257.4b a 303.5ab a 299.7b a

  0 l + G 43.8ab a 45.8a a 260.1a a 264.8a a 303.9a a 310.6a a 
  0.206 l  44.1a a 41.4b a 256.9a a 254.5bc a 301ab a 295.9b a 
  0.206 l +G 43.3abc a 41.4b a 255.4a a 253.9bc a 298.ab a 295.5b a 
  2.06 l  42.7bc a 37.1c b 254a a 243.4d b 296.7ab a 280.4d b
  2.06 l +G 42.3c a 39.5bc b 253.9a a 249.6c a 296.2b a 289c b
  20.6 l 38.5d - 239.4b - 277.9c -
  20.6 l + G 39.5d - 241b - 280.1c -

tabla 2. lignina de extracción libre soluble e insoluble en ácido y contenido total de lignina después de dos y nueve meses de diferentes tratamientos aplicados en 
agrostis. los valores de lignina de extracción libre están basados   en su peso seco. esta tabla fue publicada previamente en la revista HortScience (10).
† l, nivel de lacasa; G, la adición de guayacol, un mediador.
‡ valores medios dentro de una columna seguidos por la misma letra minúscula no se consideran significativamente diferentes. valores medios dentro de la fila de un 
parámetro seguidos de la misma letra mayúscula no se consideran significativamente diferentes.
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Gráfico 2. Tratamientos enzimáticos

Gráfico 2. conductividad hidráulica en saturación (SHc) después de nueve meses de tratamientos en agrostis con tres 
concentraciones diferentes de lacasas (0 [control], 0,206 y 2,06 unidades/cm²) con y sin el mediador, guayacol (G). los 
valores mostrados son la media de cuatro repeticiones, y las barras de error son los errores estándar. las barras con la 
misma letra no son estadísticamente diferentes. este gráfico fue publicado previamente en la revista HortScience (10).
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Conductividad hidráulica 
en saturación
Después de nueve meses de apli-
cación de lacasas con guayacol 
a razón de 2,06 unidades/cm², la 
conductividad hidráulica en satu-
ración aumentó en un 322% en 
comparación con el tratamiento 
de control. El mismo tratamiento 
sin guayacol aumentó la conduc-
tividad hidráulica en saturación 
en un 94% sobre el tratamiento 
de control (Figura 2). Este incre-
mento tiene su justificación en 
que la presencia de un alto con-
tenido de materia orgánica en el 
thatch (espesor del thatch mayor 
de 1,3 cm) impide la infiltración 
del agua. La aplicación de lacasas 
durante nueve meses redujo el 
thatch por debajo de este umbral 
e incrementó de manera significa-
tiva la conductividad hidráulica 
en saturación.

REsumEN
En este estudio, la aplicación de 
lacasas en superficies de Agrostis 
con un thatch/colchón existente 
bajo condiciones favorables en 
invernadero para el  propio desa-
rrollo del thatch/colchón ralentizó 
el nivel de acumulación de la capa 
orgánica y el total de materia orgá-
nica producida después de un pe-
riodo de entre dos y nueve meses 
de tratamiento. Aunque en todos 
los tratamientos se observó una 
formación generalizada de thatch, 
la tasa de acumulación de materia 
orgánica y el espesor de la capa de 
thatch generado se redujo conside-
rablemente en las diferentes mace-
tas tratadas con la enzima lacasa.

CoNClusioNEs
La aplicación de lacasas una vez 
cada dos semanas resultó eficaz en 
la reducción de la acumulación de 
materia orgánica y en la formación 
de thatch en céspedes con un man-
tenimiento intensivo. La duración 
de las aplicaciones de lacasas tuvo 
un efecto significativo sobre la ges-
tión del thatch/colchón, con gran-

des resultados después de nueve 
meses. Sin embargo, bajos niveles 
de actividad de las lacasas (0,206 
unidades/cm²) fueron ineficaces 
en la reducción de la formación de 
thatch incluso después de nueve 
meses de tratamiento.

Estos resultados apuntan a 
una nueva vía para reducir la ma-
teria orgánica en el thatch o col-
chón y sus problemas asociados 
en los greenes de golf. Este enfo-
que puede conducir al desarrollo 
de un nuevo método no disrup-
tivo para la gestión del thatch. 
Futuros estudios de investigación 
continúan desarrollándose en 
condiciones de campo para ob-
servar la eficiencia de las lacasas 
al igual que para optimizar el ni-
vel de actividad de la lacasas y su 
frecuencia de aplicación. Los re-
sultados de campo hasta la fecha 
han sido positivos y apoyan los 
resultados obtenidos en el inver-
nadero.
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El EstuDio REsAltA:
 La acumulación de thatch cau-

sa problemas significativos en los 
greenes de los campos de golf, in-
cluyendo problemas como el des-
censo del movimiento de oxígeno, 
la disminución de la conductividad 
hidráulica en saturación y el incre-
mento de la retención de agua.
  La aplicación de lacasas activas 
una vez cada dos semanas redujo 
la acumulación de materia orgá-
nica y la formación de thatch en 
céspedes con un mantenimiento 
intensivo, observándose buenos 
resultados después de nueve me-
ses de tratamiento.

 El uso de enzimas lacasas po-
dría llegar a ser un tratamiento no 
disruptivo para reducir la acumu-
lación de materia orgánica en los 
greenes. 
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ebido a la proliferación de in-
cendios producidos en el año 
en curso (2.012), fundamental-
mente en las áreas con climas 
más cálidos (Islas Canarias 
y área del Mediterráneo) las 
consecuencias más significativas 
que afectan a un campo de golf, 
tanto por la pérdida ecológica 
de especies vegetales, como por 
daños en las infraestructuras del 
mismo, representan en muchas 
ocasiones pérdidas difícilmente 
cuantificables, teniendo que su-
mar a ellas las derivadas de la ex-
plotación del campo de golf, que 
en ocasiones se ven gravemente 
dañadas, por el impacto estético 
que produce en los jugadores del 
entorno del campo de golf de las 
áreas calcinadas.

Como ejemplo de lo anterior-
mente descrito, tenemos el in-
cendio producido en la costa del 
sol este verano, que ha afectado 
algunos campos de golf, y  donde 
por la dimensión del mismo y su 
repercusión en el área afectada, 

los daños producidos son muy im-
portantes, pero que a la vez deja 
como una realidad incontesta-
ble, la aportación de los campos 
de golf hacia una regeneración 
medioambiental muy positiva, 
haciendo incluso la labor de cor-
tafuegos y de refugio de animales, 
que de no existir el golf los mis-
mos se verían seriamente ame-
nazados,  teniendo que añadir la 
importante labor de suministro 
de aguas a los medios terrestres y 
aerotransportados, que han pres-
tado los lagos que componen el 
recorrido de los campos de golf 
para sofocar los incendios, sien-
do claves en el control de estos 
incendios el suministros de agua, 
que estos lagos proporcionan.

Por su dimensión total (más 
de 8.000 Ha. calcinadas), y el vo-
lumen de la multitud de especies 
vegetales destruidas por el fuego 
(miles de especies arbóreas y ar-
bustivas de alto valor ecológico), 
y  las repercusiones tan negativas 
para el área afectada, el campo 
de golf se encuentra como una 
isla verde en medio de tanta de-
solación, reforzando con este 

ejemplo la importancia de contar 
con estas áreas verdes como po-
tenciación del medioambiente, 
preservando los verdaderos valo-
res ecológicos  donde se ubican, y 
que por desgracia están tan mal 
vistos por políticos y otros perso-
najes, que se definen como defen-
sores de la naturaleza, pero que 
en el fondo al no permitir con le-
yes restrictivas la proliferación de 
estos desarrollos, y no potenciar 
las labores esenciales de limpie-
za y podas de nuestros bosques, 
se convierten en gran medida en  
responsables de estos desastres 
ecológicos.

Los dos aspectos de inciden-
cias más significativos que estos 

Efectos  de los campos de 
golf contra los incendios

ARTíCULO TéCNICO

d

Efectos  de los campos de golf contra los incendios

La labor de cortafuegos que realizan es, en
muchas ocasiones, esencial para el control de los incendios

Los campos de golf se convierten en aliados contra 
los incendios, como refugio de la fauna autóctona 
y regeneradores del área afectada por las llamas

FRANCISCO NAVARRO COLLADO
Head Greenkeeper Golf rio real
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incendios producen, en los cam-
pos de golf enclavados en climas 
cálidos, y rodeados de bosques 
tipo mediterráneo son:

EColóGiCo
El valor ecológico de los terrenos 
colindantes al campo de golf des-
truidos por el fuego en el caso 
del mencionado incendio es muy 
alto, estando considerada la vege-
tación destruida como la repre-
sentación del bosque mediterrá-
neo en su máxima expresión, con 
abundancia de especies de: Al-
cornoques (en algunos casos cen-
tenarios), Pino Real (piñonero), 
Pino Canariensis, Pino Carrasco, 
Acebuches, Cipreses, Madroños, 

Jaras, Brezos, Lentiscos, Retamas, 
Romeros, Tomillos, Adelfas etc., 
siendo estas áreas muy suscepti-
bles en la época estival, de sufrir 
este tipo de agresiones ocasiona-
das por los incendios, teniendo 
que unir a esto la destrucción 
de habitats de diversas especies 
animales, tanto de aves como 
mamíferos, donde el entorno 

del campo de golf  ofrecía por la 
densidad y diversidad de la vege-
tación, el lugar ideal para el  de-
sarrollo de esta fauna.

Todo este contorno arbolado 
representaba un aliciente para 
los jugadores, que se integraban 
en un verdadero bosque medite-
rráneo, donde las distintas refo-
restaciones realizadas (con costes 

Efectos  de los campos de golf contra los incendios
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Por su capacidad de regeneración de las especies
vegetales, los campos de golf se convierten
en potenciales aliados de la recuperación ecológica

Especies arboreas afectadas por el fuego, limítrofes con el campo.
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importantes a cargo del campo 
de golf) realizadas con varieda-
des autóctonas, potenciaron sig-
nificativamente el valor ecológi-
co, tanto del propio campo como 
sus áreas limítrofes, y donde el 
placer de jugar al golf se hacía 
doblemente atractivo, haciendo 
las delicias de gran cantidad de 

ARTíCULO TéCNICO

jugadores tanto nacionales como 
de otros países.

La destrucción de este bosque 
mediterráneo supone:
En primer lugar una pérdida 
medioambiental irreparable, ya 
que algunas especies de alcorno-
ques eran centenarios, así como 

gran variedad de pinos y acebu-
ches de gran porte, con la des-
aparición de muchos animales 
como: Tejones, Conejos, Perdices, 
Zorros, Jabalíes, Cabra montés, 
Ciervos, Corzos, Reptiles etc.,  te-
niendo que añadir a esta pérdida 
de fauna y de unidades arbóreas 
y arbustivas, la degradación esté-
tica del área que un incendio de 
estas características produce, con 
el consiguiente rechazo de los 
visitantes a integrarse en un con-
torno de desolación, que el efecto 
estético de destrucción que nos 
rodea produce en los jugadores.

En segundo lugar la exposición 
del suelo colindante al campo de 
golf, a las erosiones provocadas 
por las lluvias, dada la orografía 

Efectos  de los campos de golf contra los incendios

Una buena gestión medioambiental después
del incendio, ayuda al restablecimiento de las
masas arbóreas y arbustivas, con la plantación
de especies autóctonas y eliminación de las irrecuperables

Vista panoramica de la magnitud del incendio, 
resaltando el campo de golf como unica reserva ecologica
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del terreno tan accidentado, lo que 
provocará en un futuro grandes 
arrastres de tierra con la consi-
guiente pérdida del manto de en-
raizamiento, esto provocará gran-
des depósitos de sedimentos en las 
vaguadas y playas por su proximi-
dad de este área al mar, y atoros 
en los encauzamientos de arroyos  
por el arrastre de todo el  material, 
fundamentalmente tierra vegetal, 
que se ve desprotegido por la falta 
de vegetación, que con su sistema 
radicular la fijaban  al subsuelo.

EXPlotACióN
La gestión y explotación del 
campo de golf se ve doblemente 
dificultada, tanto por la pérdida 
de los recursos medioambienta-

les anteriormente expuesta, así 
como por la dificultad añadida 
de la ya conocida y sufrida cri-
sis actual de los campos de golf, 
complicando en exceso su gestión 
y explotación, haciéndose necesa-
ria la posibilidad de recibir algún 
tipo de ayudas para:

 La regeneración de los áreas 
incendiadas como partes in-
tegrantes del campo de golf, 
con la plantación de las varie-
dades autóctonas necesarias 
que faciliten la regeneración  
medioambiental de estas 
áreas afectadas. 

 Gestión de las labores de 
limpieza, picado del mato-

rral, y reciclado de la madera 
quemada, para proceder a un 
programa de plantación equi-
librado con las variedades 
existentes en el área, e impe-
dir la propagación de plagas a 
los ejemplares reforestados.

 Soporte económico que po-
sibilite establecer programas, 
para potenciar en los años 
sucesivos una reforestación, 
conservación y mantenimien-
to de las áreas limítrofes al 
campo de golf pertenecientes 
al mismo, con la finalidad de 
preservar  la calidad, y que ha 
sido el soporte de las visitas 
de muchos miles de jugado-
res, con el consiguiente desa-

Efectos  de los campos de golf contra los incendios

La existencia de lagos y lagunas en los recorridos 
de los campos de golf, son una fuente de suministro 
de agua para los medios aerotransportados contra incendios

Detalle de llenado en el lago 
del campo, de un vehiculo 

aerotransportado contraincendios

AYuDAs
Es fundamen-
tal contar con 
ayudas desde 
las administra-
ciones, para un 
restableci-
miento de las 
areas incendia-
das.
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rrollo turístico que esto ha su-
puesto durante muchos años 
para la costa del sol.

La coordinación y gestión de 
todas estas labores es esencial, ya 
que la época de plantaciones debe 
coincidir con la época de lluvias, 
por tratarse de clima mediterráneo 
de altas temperaturas veraniegas, 
en aras a conseguir unos trasplan-
tes de arboles y arbusto con un 
alto índice de agarres, con suminis-
tro temporal de agua para ayudar 
al enraizamiento en la época ca-
rente de lluvias, así como la reali-
zación de caminos, que posibiliten 
la entrada de vehículos y permitan 

el tránsito de los mismos, en apoyo 
de las labores necesarias para su 
reforestación, y posterior manteni-
miento y supervisión.

La creación de cortafuegos y el 
facilitar las labores de limpieza de 
la vegetación seca, contribuirá a una 
gestión preventiva contraincendios 
adecuada, debiéndose potenciar 
con programas de reposición de 
marras anuales, para la sustitución 
de aquellas especies que no han po-
dido soportar el trasplante. 

 La ilustración de las imágenes 
que representan el alcance del in-
cendio, y sus repercusiones para 
el futuro del desarrollo turístico, 
debería hacernos reflexionar sobre 

la idoneidad de cambiar muchas 
normativas, que se legislan desde 
distintos organismos contra los 
campos de golf, donde debería pre-
dominar  la racionalidad a la hora 
de imponer estas leyes, debiendo 
ser la base de la fundamentación 
de todas estas leyes, un conoci-
miento de lo que suponen los cam-
pos de golf sostenibles en el tiem-
po, con el aprovechamiento de 
áreas marginales y de los recursos 
hidráulicos desaprovechados como 
las aguas residuales.

Si catástrofes ecológicas como 
éstas, sirven para concienciarnos 
del verdadero valor de los campos 
de golf como desarrollo turístico y 
medioambiental, coordinado con 
una buena gestión de los recursos 
disponibles, la inmensa labor rea-
lizada hasta el momento,  la labor 
diaria de todas aquellas personas 
que se dedican a desarrollar y cui-
dar estas áreas verdes, labor que 
debería ser potenciada por todos 
los organismos competentes, el es-
fuerzo realizado hasta el momento 
no habrá sido en vano. 

La existencia de caminos colindantes al
perímetro del campo de golf, facilita las labores
contraincendios, para los trabajos de desbroce y
repoblaciones de especies destruidas por el fuego

ARTíCULO TéCNICO

EXtiNCióN
La labor de 
cortafuego 
realizada por 
el campo de 
golf, facilita 
las labores de 
extIncion del 
incendio.

Detalle del campo de golf, 
como elemento de cortafuego
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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). Las 
temperaturas medias estacionales se han situado 
por encima de los valores normales en la mayor 
parte de España, si bien sólo en Cataluña, Navarra, 
norte de Aragón y algunas zonas del este de Castilla 

la Mancha, Baleares y Canarias las anomalía térmi-
ca positivas superaron el valor de 1º C. 

En relación con la evolución de las temperatu-
ras a lo largo del trimestre, se destaca que los tres 
meses que lo integran tuvieron un comportamiento 
térmico muy similar con anomalías térmicas medias 
positivas inferiores a 1º C y que fueron respectiva-
mente de +0,6º C en Septiembre, +0,7º C en Octubre 
y +0,3º C en noviembre.

En septiembre las temperaturas superaron en 
casi toda España los valores normales si bien los va-
lores de las anomalías térmicas solo fueron mayores 
de +1º C en algunas áreas del Galicia y del nordeste 
peninsular. En Baleares el mes fue normal, mientras 
que en Canarias resultó en general muy cálido con 
anomalías térmicas positivas que alcanzaron en al-
gunos puntos valores del orden de 2º C. Octubre tuvo 
carácter muy cálido en el tercio este peninsular, con 
temperaturas medias mensuales entre 1º C y 2º C 
por encima del valor normal. En el resto de la Espa-
ña fue normal a cálido en general con anomalías tér-
micas positivas inferiores a 1º C; tan sólo en el oeste 
de Galicia, extremo oriental de Andalucía y algunos 
puntos dispersos del norte e interior peninsular las 
temperaturas medias del mes quedaron por debajo 
de los valores medios. Tanto en Baleares como en Ca-
narias octubre tuvo carácter cálido a muy cálido con 
temperaturas medias en torno a un +1º C por enci-
ma de lo normal. Noviembre fue algo más frío de lo 
normal en el noroeste peninsular, mientras que en el 
resto resultó normal o algo más cálido de lo normal, 
con anomalías térmicas positivas más acusadas en 
Cataluña, este de Castilla- la Mancha y áreas de los 
extremos norte y sur de Aragón, zonas en las que la 
temperatura media mensual superó en más de +1º C 
al valor normal. En Baleares el mes fue cálido a muy 
cálido, mientras que en Canarias tuvo un comporta-
miento variado habiendo resultado relativamente 
frío en zonas altas de Tenerife, normal en el resto de 
esta isla y cálido a muy cálido en general en el resto 
del archipiélago.

Las temperaturas más elevadas del trimestre 
otoñal se registraron en general en el inicio de la 
segunda decena de septiembre, cuando alcanzaron 
valores superiores a 35 º C en zonas del tercio sur 
peninsular, interior de Galicia y sur de Cataluña. 

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

Serie de temperaturas medias en España 
en el trimestre septiembre - noviembre (1961-2012)

Mapa caracter de la temperatura primavera 2012

Mapa caracter de la temperatura otoño 2012

En septiembre las temperaturas 
superaron en casi toda 
España los valores normales

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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ra parte muy seca. Este mes resultó especialmente 
húmedo en la mayor parte de Andalucía, así como 
en Murcia, Castilla La Mancha, Madrid, sur de Casti-
lla y León y gran parte de Valencia y Canarias. Octu-
bre fue especialmente húmedo, con precipitaciones 
acumuladas superiores al doble de la precipitación 
normal del mes, en el valle del Ebro, litoral catalán, 
gran parte de Canarias, suroeste de Castilla y León 
y sobre una franja que se extiende desde el extremo 

sur de Andalucía hasta la provincia de Albacete. En 
cuanto a noviembre las precipitaciones acumuladas 
a lo largo del mes superaron el doble de los valores 
medios en la mayor parte del tercio sur peninsular, 
así como en la zona de la desembocadura del Ebro, 
islas más occidentales de Canarias y parte de Balea-
res, llegando a triplicarlos en algunas zonas del nor-
deste de Andalucía, interior de Valencia y Canarias.

A lo largo de este lluvioso otoño hubo diversas si-
tuaciones que dieron lugar a precipitaciones intensas, 
que afectaron especialmente a las regiones del sur y 
el este peninsular y a Canarias, así como al nordeste 

Los valores más elevados entre estaciones princi-
pales se registraron el día 12 de septiembre en los 
observatorios de Córdobaaeropuerto con 38,2º C y 
de Sevilla-aeropuerto con 38,0º C. Cabe destacar así 
mismo las relativamente altas temperaturas regis-
tradas entre los días 7 y 9 de octubre, sobre todo en 
el sur peninsular, con valores muy próximos a 35 º C 
en zonas de Murcia y del suroeste de Andalucía. En 
los observatorios de Teruel, Murcia y Huelva se su-
peraron los registros de valores máximos de octubre 
de las respectivas series históricas. Por otro lado, los 
días 3 y 4 de noviembre se registraron temperaturas 
muy altas para las fechas en Canarias con valores 
máximos de 33,6 º C en el aeropuerto de Fuerteven-
tura y de 32,3 º C en Lanzarote-aeropuerto.

Las temperaturas más bajas del otoño se registra-
ron justamente al final del mismo, en los últimos días 
del mes de noviembre, cuando se produjo un descen-
so térmico acusado por la entrada de vientos de com-
ponente norte. La temperatura mínima más baja de 
la estación se registró el último día del trimestre en el 
puerto de Navacerrada (Madrid) con -8,4 º C, seguido 
de Molina de Aragón (Guadalajara) con -5,4º C. Entre 
capitales de provincia destacan Salamanca-aeropuer-
to con -4,2º C y Burgos-aeropuerto con -3,5 º C, ambos 
valores registrados el día 22 de noviembre.

PRECiPitACióN
El otoño ha sido muy húmedo en general, al alcan-
zar la precipitación promediada sobre España un 
valor en torno a 265 mm., lo que supone un 43% 
más que la media del trimestre. Se ha tratado del 
tercer otoño más húmedo desde que empezó el pre-
sente siglo después de los de los años 2003 y 2006.

En cuanto a la distribución geográfica de las pre-
cipitaciones, se destaca que éstas sólo han quedado 
algo por debajo de los valores medios trimestrales 
en zonas del noroeste peninsular y de Cantabria. 
En el resto de España las precipitaciones del otoño 
superaron, en general ampliamente, los valores me-
dios de la estación e incluso en gran parte del tercio 
sur peninsular y archipiélago canario, así como en 
algunas áreas de la cuenca del Ebro se situaron por 
encima del doble de los valores normales, llegando 
a triplicar dichos valores en algunos puntos de Ca-
narias y del interior de Andalucía.

Los tres meses otoñales fueron húmedos, pero 
a medida que iba avanzando la estación la anoma-
lía positiva de precipitaciones se hizo más notable, 
así mientras en septiembre la precipitación media 
mensual superó al valor normal en un 35%, en oc-
tubre lo hizo en un 40% y en noviembre en torno a 
un 50%.

En septiembre las precipitaciones abundantes 
llegaron en la tercera decena después de una prime-

Mapa caracter de la temperatura primavera 2012

Mapa caracter de la precipitación otoño 2012

Serie de precipitaciones medias sobre 
España del trimestre septiembre - noviembre.

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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durante los últimos días de octubre, pero el evento 
meteorológico más significativo de todos se produjo 
entre los días 27 y 28 de septiembre con precipitacio-
nes de gran intensidad, localmente torrenciales, en 
áreas del sur y este de Andalucía, Murcia y Valencia. 
Entre los totales diarios acumulados en observato-
rios principales en el otoño, el más importante con 
diferencia fue el registrado el día 28 de septiembre 
en Valencia (aeropuerto) con 188,9 mm, valor que su-
pera el anterior dato máximo de precipitación diaria 
en septiembre de la serie de esta estación, con datos 
desde 1966.

PRoNóstiCo iNviERNo 2013
Según los pronósticos de CFS, en cuanto a precipi-
taciones se aprecian anomalías positivas de precipi-
tación en el cuadrante noroeste peninsular, y por el 

contrario aparecen anomalías negativas en general 
por toda la fachada mediterránea peninsular y nor-
te de África. En cuanto a temperaturas, el modelo 
no destaca anomalías en el conjunto de España.

Según Accuweather, la porción más occidental 
de Europa, especialmente Francia y España, tendrán 
en conjunto temperaturas por debajo de lo normal 
durante el presente invierno. En lo que se refiere a 
las precipitaciones, Accuweather, apuesta por un in-
vierno más húmedo de lo normal en el sur de Espa-
ña, Canarias y norte de África. 

Accuweather, apuesta por un invierno
más húmedo de lo normal en el sur 
de España, Canarias y norte de África

Mapa pronóstico precipitaciones invierno 2013
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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.plantmanagementnetwork.org

P lant Management Network (PMN) 
es una organización 

sin ánimo de lucro que 
se esfuerza en difundir 
publicaciones en línea, 
con el objetivo de mejorar 
la salud, la gestión y la 
producción de cultivos agrí-
colas y hortícolas. Una de 
sus secciones principales se 
centra en la gestión de va-

riedades cespitosas, ofreciendo artículos, 
noticias, recursos y recomendaciones que 

ayudan a los investiga-
dores, profesionales de 
la gestión del manteni-
miento de campos de golf, 
consultores, productores, 
educadores y estudian-
tes a tomar las mejores 
decisiones en el manejo de 
todo tipo de variedades y 
productos.

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

St. Andrews. The home of golf
Henry lord y oliver Gregory  
editorial: corinthian books. 2010. idioma: inglés 

S t. Andrews, desde siempre conocido como “la cuna del 
golf”, celebró en 2010 el 150 aniversario del torneo más 

antiguo y prestigioso de golf con un recorrido espléndido 
visual a lo largo de este refugio único del juego a través de 
imágenes impactantes tomadas por el renombrado fotógrafo de golf Kevin Murray, y cuenta con 
un prólogo realizado desde el corazón por el gran Severiano Ballesteros. Los autores destilan siglos 
de tradición del golf en prosa vivaz y con una atmósfera que evoca grande recuerdos. Es una lectura 
obligada que ningún amante del juego debe perderse.
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ECLIPSE 2

Nueva serie de segadoras manuales híbridas




