
guisante

Cultivo de "° ° c ^ n# proteaginoso
para alimentación animal

Su uso como grano seco proteaginoso es un componente importante en la dieta ganadera

La superficie cultivada de
guisante para grano se ha

ido reduciendo en los
últimos años debido, en

parte, a los inestables
rendimientos de este

cultivo en muchas zonas
productoras. Por ello, el

Grupo de Investigación de
Mejora de Leguminosas

del CSIC y la Universidad
de Santiago de

Compostela trabajan
desde 1992 en un

programa de mejora
genética del guisante seco

proteaginoso a partir de
variedades locales.
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I guisante (Pisum sativum
L.) es una especie fre-
cuente en las huertas es-
pañolas y está presente
en numerosos platos de

la gastronomía tradicional en dis-
tintas regiones. Sin embargo, su
uso más común como grano seco
proteaginoso es menos conoci-
do, si bien es un componente im-
portante en los piensos utiliza-
dos para la alimentación animal
en muchos países. Como ejem-
plo, en Francia el cultivo de gui-
sante proteaginoso es algo co-
mún desde hace años, suponien-
do su producción casi el total de
la Unión Europea.

La reciente aparición del "mal
de las vacas locas" o EEB (Ence-
falopatía Espongiforme Bovina)
provocó una grave crisis en el
sector de vacuno, incluyendo la
alarma social por la inseguridad
alimentaria percibida por los con-
sumidores. Ante esta crisis, mu-
chos países, incluyendo España,
han reaccionado con medidas pa-
liativas, pero no se ha potenciado
suficientemente la producción
agraria orientada a las materias
primas necesarias para la fabri
cación de piensos. Entre ellas se
encuentran las especies protea-
ginosas, destacando el guisante,
ampliamente utilizado en la in-

dustria del sector. Por esta razón,
y por los bajos e inestables rendi
mientos que se obtienen general-
mente en muchas regiones pro
ductoras, la superficie dedicada
al cultivo del guisante grano, a pe
sar del aumento experimentado a
finales de la década de los 80, se
ha ido reduciendo en los últimos
años (figura 1), a pesar de las
subvenciones de la Unión Euro-
pea a esta leguminosa de grano.

Debido a la creciente deman
da, las importaciones españolas
aumentaron ( figura 2) para abas
tecer a un mercado interior esca-
so de proteína vegetal para la fa-
bricación de piensos. En este

Foto 1. Ensayo de densidad de cultivo, en Pontevedra, de las líneas de guisante seleccionadas.
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contexto, algunos países neta-
mente exportadores, como Cana-
dá, Inultiplicaron, al menos por
diez, su producción orientada ha-
cia una Unión Europea deficitaria
en materias primas para la ali-
mentación animal y sin iniciativas
desde la producción agraria para
superar esta crisis.

Dentro de este contexto, la
eficacia en el uso de los recursos
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naturales para satisfacer una cla-
ra demanda es un reto para los
científicos. Ya desde 1992, exis-
te un programa de mejora genéti-
ca de guisante seco proteagino-
so, para alimentación animal, de-
sarrollado por el Grupo de Inves-
tigación de Mejora de Legumino-
sas del Consejo Superior de In-
vestigaciones Científicas (CSIC)
en colaboración con la Universi-

dad de Santiago de Compostela
(USC). En este programa se han
seleccionado líneas de mejora a
partir de variedades locales de
guisante que están adaptadas a
diferentes áreas de cultivo, inclu
yendo zonas con condiciones
agroecológicas adversas. Los cri-
terios para la selección de estas
líneas fueron el contenido protei-
co del grano, la precocidad y el
rendimiento en grano. En lo que
se refiere a la arquitectura de la
planta, todas las líneas seleccio-
nadas son de hoja convencional,
con foliolos y zarcillos, y porte
medio.

En el cuadro I se muestran
los resultados provisionales del
rendimiento de las líneas selec-
cionadas en diferentes localida-
des de Galicia. Los ensayos se
han realizado en zonas en las
que existe importante actividad
ganadera y posibilidades para la
producción agraria.

EI objetivo final es conseguir
una producción sostenible de
grano proteaginoso que pueda
abastecer a explotaciones ga-
naderas de la zona, a fin de re-
ducir costes y hacer rentable el

CUADRO I.

PRODUCCIG^`N SUBVENCIONADA DE FORRAJES DESECADOS 2001/2002 (t)

LÍNEA LOCALIDAD DENSIDAD DE CULTIVO ( PLANTAS/HA) RENDIMIENTO(T/HA)

MB-0012 Lalín. Pontevedra 200.000 1,14

MB-0026 Lalín. Pontevedra 200.000 1.39

MB-0306 Lalín. Pontevedra 200.000 1,24

M8-0307 Lalín, Pontevedra 200.000 1,75

MB-0308 Toc wgo 450.000 4,40

MB 0312 Tor. Lugo 1.100.000 2.70

MB-0311 Lalín, Pontevedra 200.000 1,51

MB-0318 Tor, Lugo 1.300.000 2,40
Lalín. Pontevedra 200.000 1.24

MB-0319 Tor, Lugo 1.200.000 2,95

cultivo de guisante proteagino-
so.

Cabe destacar el alto rendi-
miento de la línea MB-0308
(4,40 t/ha), aunque probable
mente en densidades de cultivo
algo superiores se podría mejorar
este valor (foto 1). Debe tenerse
en cuenta, como ya se ha men-
cionado, que todas las líneas de
mejora presentan arquitectura de
planta convencional, por lo cual
la densidad de cultivo no deberá
ser tan alta como en el caso de
las variedades áfilas, aunque ello
tenga ciertos inconvenientes
para la recolección mecanizada
(foto 2). EI potencial productivo
de estas líneas seleccionadas
se pone de manifiesto al compa-
rar con otros resultados. Por
ejemplo, el rendimiento prome-
dio en la Unión Europea, entre
1990 y 2000, fue 4,33 t/ha, con
un máximo de 4,99 t/ha en Fran-
cia. En España, el rendimiento
medio en 1998 fue de 1,29 t/ha.
Como consecuencia de ello, al-
guna de las líneas de mejora de
guisante, como la mencionada
MB-0308 y asimismo, MB-0307,
MB-0312, MB-0318 y MB-0319
pueden ser válidas para su culti-
vo en diferentes zonas producto-
ras de Galicia como cultivo pro-
teaginoso destinado a la fabrica-
ción de piensos. n

Agradecimientos

Los autores agradecen el apoyo finan-
ciero recibido del INLUDES (Diputa-
ción de Lugo) y también de la Xunta de
Galicia a través del proyecto de inves-
tigación PGIDT99AGR29102.

1 de julio 2003 Vida Rural 'S1


