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observa en la figura nº1
Cada placa Petri se replicó 4 veces por lo que en total y 
para cada solución salina se prepararon 16 placas Petri (4 varieda-
des X 4 repeticiones). Se testaron las siguientes soluciones salinas 
a partir de agua del grifo del laboratorio: 0,9 dS/m (agua control), 
3, 5, 7, 9, 11, 13, 15 y 17 dS/m. Todas las placas Petri se incubaron 
en una cámara de crecimiento a unas condiciones controladas de 
temperatura (marcadas por la “International Seed Testing Asso-
ciation”) que se muestran en la tabla nº3, dependiendo de si son 
especies C3 o C4.

A partir del día 4 de la siembra se empezaron a contar las semi-
llas que iban germinando, considerando una semilla germinada 
cuando la primera hoja había rasgado el coleóptilo (figura nº2) 
y la coleoriza estaba bien formada. Se realizó el conteo de semillas 
germinadas a diario hasta la estabilización de la germinación, 
calculándose entonces la tasa de germinación

En la figura nº3 se observa la disposición de las placas Petri en 
la cámara de crecimiento con ambiente controlado.

Sensibles Moderadamente Moderadamente tolerantes
(< 3 dS/m) sensibles  tolerantes (> 10 dS/m)
 (3 a 6 dS/m) (6 a 10 dS/m) 
Poa annua Lolium rigidum Lolium perenne Puccinellia distans
Agrostis tenuis Agrostis stolonifera Festuca arundinacea Cynodon dactylon
Poa pratensis Festucas fi nas Buchloe dactyloides Paspalum vaginatum
Poa trivialis Paspalum notatum Zoysia sp.* Stenotaphrum secundatum
Eremochloa 
ophiuroides   

Tabla nº3. Condiciones de germinación de la ISTA.

Tabla nº2. Tolerancia a la salinidad de las cespitosas más importantes. En rojo especies C4 y en azul especies C3

Figura 2. Semillas de P. distans ‘Oceania’, iniciando la germi-
nación. Obsérvese como la primera hoja (color verde más oscuro) 
de la semilla más vigorosa ya ha rasgado el coleoptilo (color verde 
más claro).

Figura 1.Disposición de 100 semillas de P. distans en placa Petri

Figura 3. Placas Petri en cámara de crecimiento.

Especies C3 Especies C4
8 horas a 25ºC con luz 8 h a 30 ºC con luz
16 horas a 15 ºC sin luz 16 h a 20 ºC sin luz
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Resultados
Se exponen en las figuras nº 4, 5, 6 y 7 los gráficos de la 
evolución de la germinación a lo largo del tiempo de las 4 
variedades cuando se sometían a soluciones salinas desde 0,9 
a 17 dS/m. Se ha puesto la misma escala temporal (46 días) en 
el eje de abscisas para poder comparar mejor las 4 variedades, 
aunque L. perenne y C. dactylon ya alcanzaron mucho antes 
su máxima tasa de germinación.

En la figura nº4, se aprecia cómo P. distans ‘Salton Sea’ 
tiene una germinación muy escalonada en el tiempo, es decir 
tiene un vigor en la germinación más bien bajo, aunque las 
semillas sometidas a agua control alcanzasen unas tasa de 
germinación muy buena de 80,8%. También se observa que 
hay una cierta respuesta a la salinidad del agua de la tasa de 
germinación, sobre todo cuando las semillas se someten a 
las salinidades de 15 y 17 dS/m. Cabe mencionar el extraño 
comportamiento de las semillas a 5 y 7 dS/m, con tasas de 
germinación mucho más bajas que salinidades mayores, 
aunque ello se debió a que esas placas Petri tuvieron un gran 
ataque fúngico dentro de la cámara. También se puede ver 
que, salvo las semillas sometidas a agua control y agua salina 
a 3 dS/m, las demás sufrieron un retraso en la germinación 
de entre 2 a 8 días.

En el caso de P. distans ‘Oceania’ (figura nº5) se observa 
un mayor vigor germinativo que en ‘Salton Sea’, aunque la 
tasa de germinación de los controles fue menor, 69,5%. En este 
caso, tan sólo se aprecia respuesta a la salinidad con respecto 
a la tasa de germinación con 17 dS/m y con respecto a la ve-
locidad de germinación desde 11 a 17 dS/m tardando quizás un 
poco menos en germinar que la variedad ‘Salton Sea’ a estas 
conductividades eléctricas.

¿Qué ocurre con las dos variedades “testigo”?, en la 
figura nº6 se observa la evolución de la tasa de germinación 
en “Princess77” y se aprecia claramente como hay una clara 
respuesta de la germinación (Tasa y velocidad) a la salinidad. 
Esta respuesta es clásica de las plantas halófitas como Cynodon 
dactylon o Paspalum vaginatum. Esta variedad tiene un gran 
vigor, a los 6 días de la siembra, las sometidas a agua control 
ya presentaban una tasa de germinación alrededor del 60%, 
superando el 80% al final del ensayo, pero a medida que se 
salinizaba el agua la germinación iba disminuyendo, sobre todo 
a partir de conductividades eléctricas de 11 dS/m.  Salinidades 
de 15 y 17 dS/m inducían unas tasas de germinación mucho 
menores que en las variedades de P. distans.

La sorpresa “inicial” fue ver el comportamiento de L. per-
enne ‘Paragon GLR’ (figura nº7), debido a su extraordinario 
vigor germinativo pues entre el 5º y 8º día tras la siembra 
la tasa de germinación ya era muy elevada en casi todas la 
salinidades ensayadas, alcanzándose tasas de germinación 
elevadísimas. Tan sólo se vio reducida la tasa de germinación 
con las conductividades eléctricas de 15 y 17 dS/m bajando 
en este caso a valores de 87,0 y 74,8% que son totalmente 
aceptables. Pero no deja de ser una sorpresa inicial pues esta 
variedad de L. perenne de origen americano ha sido una de 
las mejores en las pruebas de la NTEP americana y la especie 
L. perenne está muy mejorada.

Hay que indicar, que es bien distinto el efecto de la sali-
nidad durante la germinación que posteriormente cuando la 
planta ya es adulta, pues parece ser que las especies que en 
estado adulto mejor aguantan la salinidad (C. dactylon, P. 

P U C C I N E L L I A  D I S T A N S

Figura 6. Evolución de la tasa de germinación de C. dactylon 
‘Princess 77’. 

Figura 5. Evolución de la tasa de germinación de P. distans ‘Oceania’.

Figura 7. Evolución de la tasa de germinación de L. perenne 
‘Paragon GLR’. 

Figura 4. Evolución de la tasa de germinación de P. distans 
‘Salton Sea’
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vaginatum, etc…) sufren durante la germinación con aguas 
salinas, carácter este muy marcado en P. vaginatum.

De hecho, en un reciente estudio de Brilman y Sardar 
(2010), se expone que la mayoría de las variedades de F. arundi-
nacea ahí ensayadas a salinidades de 15 y 18 dS/m, tenían una 
tasa de germinación mayor que las variedades de L. perenne, 
pero en todo caso hay que indicar que solamente la variedad 
‘Penguin’ de L. perenne se mostró igual a la aquí testada con 
un 88% de tasa de germinación cuando se hizo germinar 
con un agua de 15 dS/m y solamente 3 de 9 variedades de F. 
arundinacea tenían una tasa de germinación por encima del 
80% a 15 dS/m.

En la figura nº8 se aprecia una fotografía en la que se ve 
a las semillas de L. perenne germinando al inicio del ensayo, 
obsérvese como la gran mayoría lo hacen a la vez pese a ser 
esta una placa Petri con nivel de salinidad alto.

En la tabla nº4 se resumen las tasas de germinación al-
canzadas por las 4 variedades según el nivel de salinidad. En 
color rojo se han marcado las correspondientes a dos valores 
anómalos debidos seguramente a un ataque fúngico a mitad 
del ensayo.

Conclusiones
En este primer ensayo sobre resistencia a la salinidad de P. 
distans, se aprecia como ambas variedades alcanzan buenas 
tasas de germinación menos cuando se someten a aguas de 17 
dS/m de conductividad, aunque la velocidad de germinación 
se retrasa ya desde los primeros niveles de salinidad, sobre 
todo en ‘Salton Sea’. Por tanto podría decirse que esta especie 
es interesante, al menos ha superado con nota esta fase tan 
importante como es la de la germinación. Es también destac-
able el gran vigor que presenta ‘Paragon GLR’ y la bajada en 
tasa de germinación de ‘Princess 77’ cuando la salinidad supera 
los 11 dS/m, siendo más que aceptable desde 9 dS/m hacia 
conductividades menores.
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Figura 8. Semillas de L. perenne ‘Paragon GLR’ germinando. 

Tasa de germinación (%)
  Salinidad P. distans P. distans L. perenne C. dactylon
   (dS/m) (‘Oceania’) (‘Salton Sea’) (‘Paragon GLR’) (‘Princess 77’)
Control (0,9) 69,5 80,8 94,5 83,5
 3 69,0 79,8 92,8 78
 5 71,3 49,8 94,3 78,3
 7 71,3 65,5 95,0 74
 9 66,3 81 92,0 68,0
 11 69,3 85,5 94,0 59,3
 13 63,0 76,6 93,5 61,5
 15 66,3 66,8 87,8 32,0
 17 52,3 52,0 87,0 25

Tabla nº4. Tasa de germinación (%) al final de los ensayos
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N
o obstante, esta primavera 
ha sido menos cálida que las 
de los últimos años, de modo 
que se trata de la segunda 

más fresca de lo que llevamos de siglo 
XXI, sólo más cálida que la primavera 
de 2004. Tan sólo en algunas zonas de 
Baleares, en especial en Menorca, la 
primavera ha resultado relativamente 
fría, habiendo oscilado las temperatu-
ras en torno a sus valores normales o 
ligeramente por encima de los mismos 
en la mayor parte de las regiones de 
la vertiente mediterránea, así como en 
el norte de Castilla y León. En el resto 
de España la primavera ha sido cálida, 
habiendo tenido incluso carácter muy 
cálido en Galicia, regiones de la ver-
tiente cantábrica, centro y oeste de An-
dalucía y sur de Castilla La Mancha. En 
puntos del oeste de Galicia, Cantabria, 
norte del País Vasco, suroeste de An-
dalucía y sur de Castilla La Mancha, las 
temperaturas medias de la estación su-
peraron sus valores normales en más 
de 1º C. En Canarias, siguiendo la ten-
dencia de las anteriores estaciones, la 
primavera ha sido muy cálida a extre-
madamente cálida, con temperaturas 
medias entre 1 º C y 2º C por encima 
de sus valores medios. En conjunto ha 
sido la segunda primavera más cálida 
en el archipiélago canario desde el año 
1971 después de la de 2008.

Temperatura primavera 2010
Cabe destacar que a lo largo del tri-
mestre primaveral se produjeron unas 
grandes oscilaciones temporales de 
lastemperaturas, que dieron lugar a 
episodios de temperaturas elevadas, 
en los que incluso se superaron algu-
nos registros históricos de temperatu-
ras máximas, seguidos a continuación 
y en un plazo breve de episodios con 
temperaturas relativamente bajas, en 
los que se superaron en algunos casos 
los valores mínimos absolutos de las 

correspondientes series para el mes 
correspondiente.

El mes de marzo fue el único que 
resultó en conjunto más frío de lo nor-
mal, con una temperatura media en 
torno a 0,5 º C por debajo de su valor 
medio, habiendo sido no obstante muy 
cálido en Canarias, normal a cálido en 
el centro y sur de Andalucía, así como 
en él norte de Galicia, regiones de la 
vertiente cantábrica y Navarra y frío 
a muy frío en el resto de España, con 
anomalías negativas de entre 1º C y 2º 
C en áreas del centro y este peninsu-
lar.

Por el contrario Abril resultó muy 
cálido en toda España, con temperatu-
ras medias que superaron en 2,0 º C 
a sus valores medios normales, por lo 
que resultó el tercer mes de abril más 
cálido desde 1970. Las anomalías posi-
tivas de temperatura media llegaron a 
superar los 3º C en áreas del oeste de 
Andalucía y sur de Castilla la Mancha, 
así como en torno al Sistema Central.

El mes de mayo fue de temperatu-
ras en conjunto próximas a sus valo-
res normales, con unas temperaturas 

medias que superaron en 0,2 º C sus 
valores medios. El mes tuvo carácter 
cálido en Galicia, Andalucía y Cana-
rias, en tanto que resultó por el contra-
rio relativamente frío en el interior de 
la mitad norte peninsular y en Balea-
res, con anomalías negativas próximas 
a 1º C en la zona del alto Ebro, en torno 
al Sistema Ibérico y en Baleares. En el 
resto de las regiones las temperaturas 
del mes se mantuvieron en torno a las 
normales.

El episodio de temperaturas bajas 
más significativo de la primavera se 
produjo al inicio del trimestre, entre 
el final de la primera decena y el co-
mienzo de la segunda del mes de 

El trimestre marzo-mayo de 2010 ha resultado algo más cálido de lo normal, quedando las temperaturas medias 0,6 ºC por encima 
de su valor medio normal. Las precipitaciones se han situado en torno a las normales para esta estación, igualando su valor medio 
de 175 mm

EL RINCÓN DE LA METEOROLOGÍA
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Precipitación primavera 2010

Fuente: AEMET
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Marzo. El valor mínimo se observó en-
Navacerrada, que llegó a registrar -12,4 
en la madrugada del día 10 de marzo, 
mientras que en capitales destacó Va-
lladolid (aeródromo de Villanubla) que 
alcanzó un valor mínimo de - 7,5 º C, 
también el día 10. Además de en zonas 
de montaña, en numerosos puntos de 
Castilla y León, Castilla- La Mancha y 
Aragón así como del interior de Ga-
licia, País Vasco y Cataluña, las tem-
peraturas mínimas en los días citados 
registraron valores inferiores a -4º C. 
Cabe destacar que en el observatorio 
de Palma de Mallorca el día 10 se re-
gistró una temperatura mínimade 1,6º 
C que supera la anterior mínima abso-
luta de marzo con datos desde 1978.

También cabe mencionar el episo-
dio de temperaturas bajas de la pri-
mera decena del mes de mayo, con 
valores mínimos absolutos que fueron 
incluso inferiores a los registrados en 
el mes de abril, registrándose -6,8 º C 
en Navacerrada y -3,4 º C en Valladolid 
–Villanubla en la madrugada del día 5, 
con heladas en esa fecha en otros pun-
tos de puntos de Castilla y León, inte-
rior de Galicia y noreste de Castilla- La 
Mancha, además de en zonas de alta 
montaña. Estas bajas temperaturas de 
los primeros días de mayo dieron lugar 
a que se superaran los anteriores regis-
tros históricos de temperatura mínima 
absoluta para este mes en los obser-
vatorios de Salamanca-Matacán, con 
serie desde 1945 y de Logroño (Agon-
cillo), con serie iniciada en 1949.

Respecto a las temperaturas más 
elevadas de la primavera, éstas se re-
gistraron justamente el último día 
deltrimestre, día en el que las tempera-
turas máximas alcanzaron o superaron 
los 35º C en puntos del oeste de An-
dalucía, sur de Extremadura, Murcia, 
Valencia y extremo sur de Cataluña. El 

valor máximo absoluto se registró en 
Murcia con 38,4 º C, seguido de Jerez 
de la Frontera con 37, 8º C y Sevilla 
(aeropuerto) con 37,6 º C. Cabe desta-
car que las temperaturas máximas del 
día 31 superaron los anteriores valo-
res máximos para este mes de las co-
rrespondientes series históricas en los 
observatorios de Reus (aeropuerto) y 
Castellón.

Por otro lado es destacable el epi-
sodio de temperaturas altas de los úl-
timos días del mes de abril, cuando las 
temperaturas máximas alcanzaron o 
superaron los 30º C en puntos de An-
dalucía, Extremadura, Murcia, País 
Vasco, interior de Galicia, sur de Cas-
tilla la Mancha, zona central de Ara-
gón, sur de Cataluña y Canarias. En 
estos días se superaron los anteriores 
valores máximos para abril de la co-
rrespondientes series históricas en los 
observatorios de Bilbao- aeropuerto 
(33,1º C el día 28) y Murcia (32,5º C el 
día 27).

Precipitación primavera 2010
Después de un invierno extremada-
mente húmedo, las precipitaciones de 
la primavera se han situado en genera-
len torno a las normales para esta es-
tación, de forma que la precipitación 
media en España en el conjunto del tri-
mestre marzo-mayo prácticamente ha 
igualado su valor medio de 175 mm. En 
cuanto a la distribución geográfica de 
las precipitaciones, cabe resaltar que 
éstas se han situado claramente por 
debajo de los valores medios para el 
trimestre en una amplia franja que se 
extiende por todo el norte peninsular 
desde Galicia hasta el oeste de Cata-
luña, habiendo resultado la primavera 
especialmente seca en áreas de Can-
tabria y País Vasco donde la precipita-
ción acumulada ni siquiera alcanzó el 
50% de su valor medio.

La primavera también ha sido seca 
en general en Canarias y en torno al 
Sistema Central. Por el contrario re-
sultó húmeda muy húmeda en Balea-
res, Cataluña, Extremadura, oeste y 
sur de Andalucía y zona del Sistema 
Ibérico, mientras que en el resto de 
España las precipitaciones oscilaban 
en torno a los valores medios de la es-
tación.

Con diferencia el mes más húmedo 
de la primavera fue Marzo, mes en el 
que la precipitación promediada sobre 
el conjunto de España superó en más 
del 50 % su valor. Tan sólo en las regio-
nes de la vertiente cantábrica y en Cana-
rias el mes de marzo resultó seco a muy 
seco, mientras que en el resto de España 
fue húmedo a muy húmedo en general, 
resultando especialmente húmedo en el 
tercio occidental peninsular y en el sur 
de Andalucía donde en algunas zonas 
la precipitación mensual superó amplia-
mente el doble de su valor medio.

A diferencia de Marzo, los meses 
de abril y mayo fueron algo secos, de 
forma que en ambos meses las precipi-
taciones quedaron en torno a un 25% 
por debajo de sus valores medios. El 
mes de abril fue seco a muy seco en 
todo el tercio norte peninsular, así 
como en zonas del sureste, mientras 
que resultó por el contrario húmedo a 
muy húmedo en Extremadura, Castilla-
La Mancha, oeste y sur de Andalucía, 
centro y suroeste de Castilla y León y 
sur de Aragón. En el resto de las regio-
nes las precipitaciones del mes oscila-
ron, si bien con cierta irregularidad en 
cuanto a su distribución geográfica, en 
torno a sus valores medios.

El mes de mayo fue seco en gene-
ral en ambas Castillas, Madrid, Gali-
cia, Navarra, La Rioja, norte y centro 
de Aragón, Murcia y la mayor parte 
de Andalucía, resultando en cambio 
húmedo a muy húmedo en Cataluña, 
Valencia, Baleares, sur de Aragón, este 
de Castilla La Mancha y algunas áreas 
de las regiones cantábricas.

Especialmente húmedo resultó 
mayo en Mallorca, donde en el norte 
de la isla las precipitaciones acumula-
das superaron ampliamente el triple 
de sus valores medios.

Entre los episodios de lluvias inten-
sas del trimestre cabe destacar el que 
afectó al archipiélago balear los días 
3 y 4 de mayo, siendo las lluvias espe-
cialmente intensas sobre el norte de la 
isla de Mallorca, donde se acumularon 
cantidades que localmente superaron los 
200 mm. En el observatorio de Palma se 
registraron el día 3, 112,5 mm., lo que su-
pone el mayor registro de precipitación 
en 24 horas en la zona urbana de Palma 
desde el año 1934.Anomalía precipitaciones febrero 2010

E L  R I N C Ó N  D E  L A  M E T E O R O L O G Í A
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L I B R O S

A. J. Turgeon, J. M. Vargas, Jr.

The turf problem solver
Case studies and solutions for 
environmental, cultural and 
pest problems
(El solucionador de problemas 
del césped, estudio de casos 
sobre problemas ambientales, 
de cultivo y de plagas)

Autor: John Wiley and Sons, Ltd, EE.UU, 2oo6. 256 páginas. 

Idioma:  inglés. Precio socios: 60 €. No socios: 65 €

 
Escrito por dos de los mayores expertos en hierba en el mundo, este 

práctico manual ofrece consejos detallados para definir, analizar y sol-

ventar los problemas del césped. Basado en ejemplos prácticos, aporta 

soluciones para los problemas de carácter medioambiental, de cultivo y de 

plagas. Contiene métodos de evaluación, análisis y síntesis.

Libros disponibles en la tienda AEdG

Libro recomendado:
A.J. Turgeon, L.B. McCarty y Nick Christians

Weed Control in Turf and Ornamentals

En esta ocasión, recomendamos este excelente libro que ofrece una guía de control para malas hierbas 
en campos de golf, césped en general y plantas ornamentales. A diferencia de otros libros, más centrados 
en la identificación de malas hierbas, su clasificación etc. , “weed control in turf and ornamentals” ofrece 
una visión mucho más específica del control de las malas hierbas. 
El libro se divide en 3 unidades. La primera describe las malas hierbas que afectan a las comunidades ces-
pitosas; la segunda trata exclusivamente los herbicidas disponibles, su modo de acción y su metabolismo 
en las plantas, su efecto en el medio ambiente, las formulaciones disponibles y los métodos de aplicación 
recomendados. Por último, la unidad tercera describe con detalle los diferentes métodos de control para 
cada tipo de mala hierba en cada tipo de césped. Se incluyen listas y tablas de selectividades específicas.

G. Witteveen; 
M. Bavier

Guía Práctica para 
Manejo de Pastos 

en Campos de Golf

Autor: John Wiley and Sons 

Ltd, EE.UU, 2oo3. 24o páginas. 

Idioma: castellano. 

Precio socios: 45 €. 

No socios: 5o €

Un libro único en su especie que cubre todos los aspectos 

importantes del día a día de las operaciones de manteni-

miento del césped. Además, escrito en español merced a la 

traducción del best seller original, «Mantenimiento práctico 

de los campos de golf». Se trata de una obra imprescindible 

para cualquier equipo de mantenimiento.

L. B. McCarty, 
Grady Millar

Managing 
bermudagrass turf

(El mantenimiento 
de la hierba bermuda)

Autor: John Wiley and Sons 

Ltd, EE.UU, 2oo2. 256 pági-

nas. Idioma:  inglés

Precio socios: 65 €. 

No socios: 7o €

Para quien pretenda crear y mantener una superficie 

de césped con hierba tipo bemuda, esta guía le ayudará 

sobremanera. En ella se incluye información sobre los 

fundamentos de los procesos de constucción y crianza de 

los greenes, acompañados de sus prácticas de cultivo paso 

a paso y de técnicas críticas para el control de las malas 

hierbas, de los insectos, de las enfermedades y de los nemá-

todos. El libro contiene una lista de las distintas variedades 

de bermuda, con sus nombres comunes y su denominación 

científica, y su propagación y distribución por el mundo. 

CÓMO REALIZAR UNA COMPRA
Los pedidos de los libros ofertados en la tienda AEdG, podrán reali-
zarse a través del correo electrónico info@aegreenkeepers.com, o 
bien mediante una llamada al teléfono 9o2 1o9 394. 
Gastos de envío no incluidos en el precio.

R. N. Carrow, R. R. Duncan

Salt-Affected Turfgrass Sites, 
Assessment and management
(Suelos afectados por la salinidad, 
valoración y mantenimiento)

Autor: John Wiley and Sons Ltd, EE.UU, 1998 

232 páginas. 

Idioma: inglés. 

Precio socios: 8o €.  No socios: 85 € 

Suelos afectados por la salinidad: valoración y mantenimiento, permite 

identificar con exactitud los problemas de salinidad y le proporcionará 

las herramientas para aplicar estrategias efectivas de mantenimiento.
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L I B R O S  Y  P Á G I N A S  W E B

www.agry.purdue.edu/turf/tool/index.html

P. H. Dernoeden

Creeping Bentgrass 
Management, 
Summer Stresses, Weeds 
and Selected Maladies
(Mantenimiento de la 
Creeping Bentgrass)

Autor: John Wiley and Sons Ltd, 

EE.UU, 2ooo. 244 páginas. Idioma: 

inglés.. Precio socios: 5o €. 

No socios: 55 €

El cultivo de la creeping bentgrass presenta un difícil problema de 

mantenimiento durante el verano. Ello es debido a numerosos factores 

como temperaturas extremas del suelo y del aire, sequías o suelos exce-

sivamente húmedos, superficies herbáceas altamente espesas o alfom-

bras orgánicas, estreses mecánicos u otros estreses físicos, prácticas 

de mantenimiento poco apropiadas, la infrautilización de productos 

químicos y otros estreses físicos. El objetivo de este práctico manual 

—completado con útiles fotografías en color— es dar a los greenkee-

pers herramientas para ayudarles a comprender mejor los múltiples 

factores de estrés que contribuyen a la complejidad del cultivo de la 

creeping bentgrass. El libro les ayudará a determinar con exactitud los 

problemas  de cultivo, para mantener la integridad del campo.

A. J. Turgeon, 
J. M. Vargas, Jr.

Poa Annua, 
Physiology, Culture, 
and Control of Annual 
Bluegrass 
(Poa annua, fisiología, 
cultivo y control de la 
Annual Bluegrass)

Autor: John Wiley and Sons Ltd,.  EE.UU, 2oo4. 176 páginas. 

Idioma: inglés. Precio socios: 55 €. No socios: 6o €

La annual bluegrass (zacate azul) es la especie de hierba más ex-

tendida en la mayoría de los campos de golf del mundo; sus greens 

están compuestos, al menos en parte, por este tipo de césped.

Desde siempre ha habido posturas enfrentadas acerca de por 

qué muchos campos de golf tienen problemas con sus poblacio-

nes de annual bluegrass durante los meses de verano. A través 

del análisis de las últimas investigaciones de la industria y de 

las tecnologías para el control de plagas, el autor ayuda a poner 

fin para siempre a este debate y ofrece métodos para criar y 

mantener sana la annual bluegrass. El libro es una práctica guía 

para los especilistas en campos de golf y en céspedes.

E
n esta página web de la Universidad de Purdue encontraréis 

una herramienta muy valiosa a la hora de identificar cualquier 

tipo de césped. Aunque está en inglés, es muy intuitiva y está 

llena de imágenes. Gracias a su diseño, permite ir clicando en imáge-

nes que nos llevan poco a poco a identificar cualquier tipo de césped. 

Así, por ejemplo, podemos clicar en el tipo de aurícula del césped que 

estemos identificando (ausente, membranosa o vellosa), y se realiza-

rá automáticamente un filtro en el que sólo aparecerán los céspedes 

que presenten esa estructura. Podemos seguir filtrando por tipo de 

hoja, lígula, forma de la punta de la hoja, tipo de inflorescencia o há-

bito de crecimiento… así hasta identificar al césped. 

Página web recomendada
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