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un cultivo no al i mentaria

^ara produccíón de ace ite y
por. N. Alburquerque` y M.J. Pascual-Villalobos`
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ANTECEDENTES HISTORICOS

EI lino fue cultivado desde la más re-
mota antigŭedad con el objeto de aprove-
char la fibra de sus tallos y el aceite de sus
semillas.

EI uso principal dado a la fibra consiste
en su aprovechamiento para la confección
de géneros textiles y su aceite para pintu-
ras, barnices, lacas y similares, aprove-
chando su alto poder secante.

Tanto el lino para fibra como el utiliza-
do para la extracción de aceite, pertene-
cen a la especie Linum usitatissimum L.,
existiendo variedades adaptadas para el
aprovechamiento de fibra y otras para la
extracción de aceite.

EI cultivo del lino fue conocido por el
hombre desde épocas prehistóricas, tal
como lo demuestra el hallazgo de tallos,
cápsulas, semillas y restos de tejidos de li-
no en viviendas en Suiza que pertenecen a
la Edad de Piedra (Simmonds, 1976).

Aproximadamente en el año 6.000 a.C.
el lino fue cultivado, para obtención de su
fibra, en Israel, Siria, Irán e Iraq (Harlan,
1975). EI primer recuerdo histórico del uso
del aceite del lino como aceite secante es
en un manuscrito romano que data del año
230 d.C (Lay y Dybing, 1989).

También lo cultivaron los egipcios
usándolo para hacer las envolturas de las
momias y el aceite de las semillas en los
embalsamamientos. Los emperadores ro-
manos Ilevaban prendas de lino produci-
das en Babilonia, Grecia, Egipto y España.
Los fenicios usaban telas fuertes de lino
para hacer velas para sus barcos.
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U na alternativa
para los secanos

"

Más de 170.000 ha
de lino para aceite en
Europa

"

Resultados de unos
ensayos en Murcia

De Grecia pasó el lino a Italia y aproxi-
madamente en el siglo I de nuestra era se
introdujo en Alemania y Países Bajos a tra-
vés de los Alpes. Los eslavos occidentales
conocieron el lino en la Edad Media.

Con la organización agraria penetró el
cultivo del lino en la meseta europea; Rusia
se dedicó a sembrar grandes extensiones
y la industrialización del lino fue aumentan-
do rápidamente por todo el mundo.

En Europa occidental tuvo gran desa-
rrollo a fines del siglo XVIII y principios del
XIX como cultivo para fibra, pero a partir
de la mitad de este siglo el cultivo empezó
a disminuir paulatinamente cuando el al-
godón, debido a la introducción de la des-
motadora de algodón, cobra más impor-
tancia que el lino como fuente de fibra (Lay

y Dybing, 1989).
En cuanto a su utilización como ali-

mento es limitada por las propiedades la-
xativas del mucílago asociado a la cubierta
de la semilla y al alto nivel de ácido linolé-
nico que se encuentra en su aceite.

Como la demanda del lino textil en Eu-
ropa fue decreciendo a partir de principios
del siglo XX, debido a una crisis económi-
ca e industrial, se ha utilizado más la semi-
Ila del lino como fuente de aceite secante.

IMPORTANCIA Y DISTRIBUCION

A nivel mundial los países donde se ha
dado la mayor producción de lino para la
obtención de aceite de su semilla son Ar-
gentina, Canadá, India, EE.UU. y Rusia
(Tabla 1). Estos países tenían el 87% del
total de la producción mundial, que era en
1982 de 2,9 millones de toneladas.

Desde 1969 hasta 1982, esta produc-
ción disminuyó en un 17%, debido funda-
mentalmente al menor número de hectáre-
as que se dedicaron a su cultivo.

EI rendimiento en semilla más alto ge-
neralmente se registra en Canadá o Argen-
tina, en los cuales se da la producción más
elevada.

En cuanto a la producción de fibra ob-
tenida del lino, descendió considerable-
mente desde 1969 hasta 1985, tanto en to-
neladas obtenidas como en hectáreas
sembradas. La producción mayor se en-
cuentra en Rusia, aunque los rendimientos
por hectárea más altos se dan en China y
países de Europa como Francia, Bélgica y
Holanda (Tabla 2).

En resumen, en el año 1985 el lino en
Europa sólo tenía importancia en Rumania
y Polonia, si bien en Francia también se
cultivaba para uso textil.

En Europa el cultivo del lino para aceite
ha cobrado reciente interés ya que, como
consecuencia de la reforma de la Política
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TABLA i: Proclucción mundial clel iino oleaginoso en TABLA 2: Proŭucción mundial cie! lino textil en el
eí año i g85 año i 985

ReKióu o País

Produccíón

( miles de fia )

Rendimienlo

en semilla

( Kg [ Ha )

Producción de

semilla

( miles de Tm )

Mundo 5A33 500 2.518

Áfi ica 89 583 52

Norte y Ceutro América 9A6 1 157 1 114

Canadá 740 12^i2 920

[E: UL^ 236 893 311

Suraméri • si 311 535 434

Ar^enli^a 780 526 410

Asia 1 796 ^_96 533

China 132 742 98

lndia 1546 Z51 388

Cnropa 2i4 543 127

Poloni;t 50 400 20

Rumania 80 525 - 42

Occaní:^ 12 957 II

Rusia l 105 199 220

Fuenfe: Lay y Dybing (1989)

2© ,

Agraria Comunitaria, se fijó un pago com- aginoso que va mejor en climas templados excesivamente sueltos o permeables. Si
pensatorio por hectárea sembrada de lino y cálidos. son adecuados suelos de mediana fertili-
oleaginoso, a partir de la campaña Por el pequeño tamaño de la semilla, dad, de composición areno-arcillo-hum"rfe-
1994/95. Por esta razón la superficie dedi- no son adecuados los terrenos fuertes, ni ra, con buen drenaje y descansada de lino.
cada al lino para aceite pasa de ser mera-
mente testimonial a aumentar a partir de
1992, sembrándose 170.000 ha en 1994
(Castillo de Herrera, 1995). Los países que
han dedicado más superficie a este cultivo
son Inglaterra (más de 100.000 ha), Francia
y en menor medida Alemania y Dinamarca.

En España se cultivó hace más de
treinta años, si bien nunca ha sido grande
la extensión dedicada al lino (Figura 1).

Como se puede observar, las superfi-
cies van disminuyendo hasta práctica-
mente desaparecer el cultivo del lino para
fibra a partir de los años 80. Por otra parte
España tampoco ha sido rápida en recu-
perar o establecer nuevas superFicies de
cultivo de lino oleaginoso en los 90, simi-
larmente a lo que han hecho otros países
europeos con vistas a ingresar fondos por
las subvenciones.

CULTNO

Es una especie herbácea, anual, de ra-
íz pivotante corta. Tiene un único tallo, er-
guido, con más o menos ramificaciones
según variedad y cultivo. Las hojas son
simples, sésiles, ovales y estrechas. Están
dispuestas en el tallo de forma altema. Las
flores, en panículo, pueden ser blancas o
azules. EI fruto es una cápsula, conocida
como bolilla y contiene teóricamente diez
semillas en cinco cavidades o cárpelos.
Las semillas son ovaladas y miden de 3,5 a
6 mm. Su superficie es lisa y brillante y
pueden ser amarillas o marrones, según la
variedad de que se trate (Foto 1).

Las exigencias del cultivo en cuanto a
clima difieren en algo para el lino textil, que
prefiere climas húmedos y suaves y el ole-

0

Aerión o País

Producción

( miles de Ha )

Rendimiento en

semilla

Vroducción de semilla

( miles de Tm )

(Kg/Fla)

Mundo (.342 530 71]

África I7 909 15

Sudamérica 4 800 ^

Asia 7; 992 72

China 65 1 092 71

F,uropa 226 923 20S

Qélgica 9 L500 14

Francia 59 1610 95

Alemania - - -

I lolanda 3 2 294 8

Polonia 50 ti00 30

Rumania 65 462 30

Oceanía 2 918 2

Rusin 1020 402 410

Fuente: Lay y Dybing (1989)

Fig. ic Serie histórica del lino en España

Foto 1: Semillas de lino
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Según Freer (1993) se necesitan dosis de
75-100 kg de N/ha.

AI tener una raíz pivotante corta, le vie-
ne bien una labor de desfonde poco pro-
funda. Ya que el éxito de un cultivo de lino
depende en gran parte de su nascencia, la
preparación del terreno debe dirigirse a
crear un lecho de siembra fino y desmenu-
zado (Guerrero, 1984).

La siembra suele realizarse con sem-
bradora de cereales vigilando la profundi-
dad, que no debe superar los 3 cm. Las
dosis gastadas para la siembra en líneas
separadas 10 012 cro suele ser entre 50-
70 kg/ha. De esta manera se tienen densi-
dades entre 400-500 plantas/m2 (Castillo
de Herrera, 1995). Para el lino textil se
aconsejan densidades de siembra meno-
res pues interesa una buena producción
de tallos más que una gran producción de
semilla.

La época de siembra varía con las con-
diciones climáticas de cada región, pu-
diéndose sembrar aproximadamente en la
misma época el textil y el oleaginoso. Las
fechas recomendadas son a final del oto-
ño o, durante el inviemo.

Las jóvenes plantas resisten bien las
heladas, siempre que no sean muy seve-
ras y convíene por tanto una siembra pre-
coz para alargar el período vegetativo.

Las necesidades de agua totales pue-
den ser de 400 a 500 litros/m2 durante to-
do el ciclo, siendo sensible a la sequía
desde 10 días antes de los primeros boto-
nes florales hasta 15 días después del final
de la floración. Una falta de agua en este
período afecta fuertemente al rendimiento
(Castillo de Herrera, 1995).

EI lino es una planta que responde muy
bien al abono nitrogenado. Los abonos
fosfóricos favorecen el rendimiento en
cantidad, tanto en fibra como en aceite.
Los potásicos favorecen la calidad de la fi-
bra.

Para la recolección se puede utilizar la
cosechadora de cereales y debe hacerse
con rapidez pues maduran en pocos días.
Se puede realizar cuando no queden más
de un 5% de cápsulas inmaduras.

EI lino se defiende mal de las malas
hierbas en tos primeros estadios de su de-
sarrollo por lo que se debe tratar con un
herbicida antes de que alcance los 15 cm
de altura.

Las enfermedades y plagas más im-
portantes del lino citadas por diversos au-
tores (Remussi,1956; Guerrero,1984; Cas-
tillo de Herrera, 1995) son:

- Fusiariosis. Está causada por el Fu-
sarium oxisporum sp. lini, que se instala en
terrenos donde el cultivo es repetido. Las
plantas se marchitan y mueren lentamen-
te, amarilleando primero y deseándose al
final. Esta enfermedad se ve favorecida
por fuertes calores y alta humedad.

- Botrytis. Puede producir en flora-
ción el aborto floral y también afecta a ta-
Ilos que se vuelven grises por esta enfer-

medad fúngica, la cual se ve favorecida
por el calor húmedo.

- Roya del lino. Producida por Melap-
sora lini. Afecta más a los linos textiles ma-
nifestándose por pústulas negras sobre el
tallo e inflorescencias.

Las plagas más importantes son las al-
ticas o pulguillas (Aptonia euphorbiae y
Longitarsu parvulus) y los trips (Thrips lini y
thrips angusticeps)

OBSERVACIONES SOBRE UNA
PARCELA EXPERIMENTAL EN
MURCIA

Metodología

En la finca experimental "Torreblanca"
del Centro de Investigación y Desarrollo
Agroalimentario (C.I.D.A.) de Murcia se es-
tableció un ensayo con dos cultivares de
lino, uno apto para la obtención de aceite
(Border) y otro para producción de fibra.

EI objetivo fue evaluar el rendimiento
de ambas variedades con 6 dosis de siem-
bra distintas. (2,4,5,6,7, y 8 g de
semilla/m^. EI diseño utilizado fue de blo-
ques al azar con dos repeticiones.

La parcela elemental, por cada trata-
miento y repetición, constaba de 12 líneas
separadas 30 cm y con una longitud de
2,5 m.

Se suministró riego por goteo por me-
dio de ramales colocados cada 60 cm, de
forma que cada uno suministraba agua a
dos filas de siembra. EI riego total de la
parcela de cultivo no fue superior a los 400
mm (incluyendo la Iluvia).

La siembra se realizó el 23 de febrero
de 1995, a 1-1,5 cm de profundidad.

La parcela fue observada periódica-
mente (cada 1 ó 2 semanas), estudiándose
el establecimiento (número de plantas/m2),
crecimiento de plantas (altura) y fecha de

Foto 2: Parcela experimental de lino en floración. La flor azul corresponde al cultivar oleagi-
noso y la flor blanca al textil.

floración y maduración. Finalmente se co-
secharon las parcelas (excepto las líneas
de borde) para estimar el rendimiento en
semilla en el caso del lino oleaginoso y el
rendimiento en fibra en el caso del lino tex-
til.

EI lino oleaginoso se recogió el 26 de
junio de 1995, cuando las cápsulas esta-
ban maduras. Se trillaron con trilladora es-
tática para calcular el rendimiento en se-
milla (Kg/ha). EI lino textil se recogió el 15
de mayo de 1995, cuando las plantas esta-
ban en plena floración. Se dejaron secar
las plantas y se estimó el rendimiento en
materia seca por hectárea.

Resultados

EI cultivar oleaginoso (Border) fue más
precoz que el textil, ya que la floración se
inició en el primer caso a los 74 días de la
siembra (8 de mayo), mientras que en el
segundo a los 81 días (15 de mayo), sin di-
ferencias debidas a las dosis de siembra.

La germinación de plantas fue rápida y
se produjo a los pocos días de siembra.

Previamente a la floración fue necesa-
rio aplicar nitrógeno en cobertera (50
kg/ha). En la Tabla 4 se ha resumido la den-
sidad final de planta en la parcela, observa-
mos como ésta varía de 395 a 1156 plan-
tas/m2 para el lino oleaginoso y entre 298 y
729 plantas/m2 para el lino textil en función
de la dosis de siembra.

En la Foto 2 podemos observar la par-
cela en plena floración: el crecimiento en
altura de las plantas fue distinto depen-
diendo de los cultivares. Inicialmente el li-
no oleaginoso fue más vigoroso, pero a
partir de los 60 días la altura del cultivo
textif fue mayor, lo cual resulta lógico debi-
do a su utilización (fibra del tallo).

En la Figura 2 se representan las altu-
ras medias de cada cultivar en cinco fe-

768-AGRICULTURA



chas distintas y se puede observar la evo-
lución de las dos variedades, quedando la
altura final del lino textil por encima de la
del oleaginoso. La dosis de siembra no in-
fluyó aparentemente en la altura de planta.

La recolección del lino textil fue en ple-
na floración para obtener el rendimiento
máximo en materia seca. EI lino oleagino-
so se recogió en el momento de madura-
ción de la semilla. En la Foto 3, se ve la
parcela en maduración. EI rendimiento en
semilla del cultivar oleaginoso fue como
media de 2.115 kg/ha. Según se puede ob-
servar en la Figura 3, no hay diferencias en
rendimiento debido a las dosis de siem-
bra, si bien en el establecimiento real de
planta se obtienen distintas densidades de
planta, tal como se ve en la Tabfa 3.

CONCLUSIONES

Este resultado indica que 400 plan-
tas/m2 son suficientes para dar lugar a ren-
dimiento de 2.000 kg de semilla/ha. Según
otros autores (Diepenbrock y Pórksen,
1993; Diepenbrock et al., 1995) las dosis
medias de 400-600 semillas/m2 dan lugar
a mejores rendimientos y estabilidad del
cultivo en comparación a dosis extremas
de 200-900 semillas/m2.

EI rendimiento en materia seca del lino
textil fue de 5.000-7.000 kg de materia se-
ca/ha y tampoco observamos diferencias
debidas a la dosis de siembra. En la Foto 4
podemos observar la materia prima reco-
gida del lino textil.

A lo largo del cultivo no se observaron
incidencias debidas a plagas o enferme-
dades, si bien se vio que las hormigas po-
dían suponer pérdidas puntuales al hacer
acopio de las semillas maduras que esta-
ban aún dentro de las cápsulas, dato sólo
relevante a este nivel experimental por el
tamaño de parcela manejado.

EI lino puede ser una alternativa válida
para los secanos españoles, si bien la su-

Figura 2r Evo/ución de la altura de planta durante el cultivo de lino oleaginoso y textil
(Fecha de siembra: 23 de febrero de 1995).

TABLA 3: Densidad de parcelas de lino (n° plantas/m^ antes de la
recolección

Dosis de siembra Cultivar

( g/ m2) oleaginoso

Cultivar

textil

Densidad

media

2 395 298 346

4 630 389 509 ^

6 758 410 584 ^

6 802 598 700

7 1 156 729 943

8 1.145 728 937

Media 814 525 670

Foto 3: Parcela experimental de lino en maduración. Foto 4: Tallos con fibra correspondiente al lino textil.
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Figura 3: Rendimiento en semillas del cultivo oleaginoso del lino Figura 4: Rendimiento en fibra del cultivo teutil de lino

perficie total a cultivar no sería excesiva,
aunque se debería tener como objetivo, al
menos, la recuperación de las 20.000 ha
cultivadas a mitad del presente siglo.
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NOVEDAD EDITORiAi .

• LOS CULTIVOS NO ALIMENTARIOS COMO ALTERNATIVA AL
ABANDONO DE TIERRAS
Autores Varios. (24 x 17 cm),128 pp. P.V.P.: 2.000 PTA
(Coedición con Col. Ing. Agrónomos de Centro y Canarias y^undación "La Caixa")

La crítica situación de la agricultura en los países comunitarios está obligando a
reducir las superficies de cultivo. Una alternativa al abandono de tierras puede ser la
obtención de materias primas para un empleo no alimentario.

Cultivos destinados a la producción de biomasa para la obtención de energía
eléctrica; especies vegetales de interés farmacéutico, cosmético o de aplicación co-
mo aditivos en {a industria alimentaria pueden ser una solución a los problemas crea-
dos por la reforma de la PAC.

La alternativa con más posibilidades de futuro, y más ampliamente tratada en
este libro, es la utililzación de aceites vegetales en la producción de combustibles.
Los problemas generados por el uso del biodiesel son comentados por los fabrican-
tes de motores y tractores.

EI trabajo que se presenta recoge las ponencias presentadas por los asistentes a la Jornada Técnica sobre
Cultivos Alternativos organizada por el Colegio Oficial de Ingenieros Agrónomos de Centro y Canarias y la Fun-
dación "la Caixa", en colaboración con ASAJA, celebradas en la Escuela Universitaria de Ingeniería Técnica
Agrícola de Ciudad ReaL
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