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El sector agroalimentario asturiano está basado fun-
damentalmente en tres productos: Leche, sidra y carne, 
Otro producto emergente es la faba de Asturias, con 
menor producci6n pero muy apreciada en el mercado, 
Cada producto tiene unas características propias, tanto 
para su producción como para su elaboración y comer-
cialización, por lo que es importante conocer el manejo 
más adecuado para obtener productos de la máxima cali-
dad, que consigan mantener y acrecentar su competivi- 
dad y aceptación en el mercado, 

Uno de los factores más influyentes sobre la calidad 
final del producto es su calidad organoléptica. Ésta se 
evalúa por medio de técnicas de análisis sensorial, que 
van adquiriendo gran protagonismo en !a industria ali- 
mentaria, tanto aplicada al control de calidad de los ali- 
mentos como el desarrollo de nuevos productos o al 
análisis de preferencias por el consumidor. Su 
importancia tecnológica y económica es evidente, ya que 
puede condicionar el éxito o fracaso de los avances e 
innovaciones que se producen en la tecnología de 
alimentos. 
 

Los equipos de investigación del CIATA y del IPLA de 
Villaviciosa que trabajan en el campo de Ciencia y 
Tecnología de Alimentos, están investigando en los 
aspectos de calidad organoléptica de los productos de la 
región mediante la formación y el desarrollo de paneles 
de catadores expertos en los distintos productos. Este 
grupo interdisciplinar integra desde 1997 la Asociación 
para el desarrollo del Sector Agroalimentario Asturiano 
(ADESAS), que organiza las Jornadas de Análisis 
Sensorial, con carácter anual, con el fin de hacer llegar a 
los profesionales del sector las conocimientos necesarios 
sobre los aspectos fundamentales en os que se basa el 
análisis sensorial y sobre los aspectos específicos de los 
productos asturianos. 
 

En septiembre del pasado año se celebró la Segunda 
Edición de dichas Jornadas, con la asistencia de 90 per 
sonas fundamentalmente profesionales del sector agroa- 
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limentario, estudiantes; licenciados, técnicos e 
investigadores, tanto de Asturias como de otras regiones 
españolas. Se trataron temas generales como el diseño 
de experimentos sensoriales, el perfil sensorial de los 
alimentos y el tratamiento de dates sensoriales, y se 
desarrollaron módulos especializados en el estudio 
sensorial de la sidra y derivados, de los productos 
lácteos y de los productos cárnicos. El contenido de las 
ponencias se recogió en una publicación restringida a 
los participantes, que se encuentra depositada en las 
bibliotecas del DATA y del IPLA y que puede ser 
consultada por cualquier persona interesada en el tema. 
 
En la Tercera Edición de las Jornadas, que se cele-
brarán a principios de Octubre bajo el titulo de III 
Jornadas de Análisis Sensorial: sidra, carne, quesos y 
fabes de Asturias, se ha invitado a expertos en el tema 
que van a describir las técnicas necesarias para realizar 
estudios de consumidores y la selección y 
entrenamiento do un panel de catadores, además de la 
aplicación práctica a alimentos típicos de la región: sidra, 
carne, quesos y fabes. Se trata de una oportunidad 
única para los profesionales interesados este tema, cuya 
aplicación en !a industria alimentaria permite 
incrementar de forma notable la calidad de los 
productos. 
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En el Boletín anterior analizábamos los 
datos de comportamiento productivo de las 
dos razas asturianas (Asturiana de los 
Valles y Asturiana de la Montaña) en cuanto 
a variaciones de peso y condición corporal, 
manejadas en el puerto bajo dos condicio-
nes de vegetación: 30 % ó 70 % de mato-
rral, (M30 ó M70). En ésto artículo se com-
paran los datos de producción de leche de 
las madres y los crecimientos de sus 
terneros 
 

La producción de leche de las vacas de 
una y otra raza no fue significativamente 
diferente ni al inicio del pastoreo en puerto, 
que oscilaba entre 6 y 7 kg/día, ni al final de 
dicho período de pastoreo (29 de septiem-
bre), memento en que la producción era 
muy baja, entre 1,06 y 1,76 kg/día de media 
(Tabla 1). Es preciso señalar que las fechas 
medias de parto oscilaron entre el 31 de 
enero y el 17 de febrero. 
 

Los terneros obtuvieron unas ganancias 
medias excelentes, en especial en el primer 
periodo en la parcela M30, aproximándose 
al kg diario, con ganancias medias diarias 
idénticas en los terneros de ambas razas, 
0,82 kg/día en la parcela dominada por 
herbáceas (M30) y 0,57 kg/día en la parcela 
dominada por matorral (M70) (Tabla 1). 
Podemos observar que aunque no hubo 
diferencias en las ganancias de los terneros 
de una y otra raza, sí que se vieron dichas 
ganancias muy afectadas por la cubierta 
vegetal de la parcela que pastasen, siendo 
la diferencia media, como hemos visto, de 
0,25 kg/día. Dicha diferencia fue claramente 
inferior, de 0,15-0,20 kg/día, en la 1ª mitad 
del período de pastoreo (periodo 1) en la 
que habla mayor disponibilidad de herbáce-
as apetecibles en ambas parcelas, que en la 

2º mitad (periodo 2), donde la 
diferencia se incrementó a 
0,30-0,35 kg/día, al ser menor 
la disponibilidad de pasto 
apetecible. 
 
Los resultados, que deben 
considerarse provisionales, a 
falta de un mayor periodo de 
estudio, vienen a indicar que 
el potencial de crecimiento de 
los terneros de raza 
Asturiana de la Montaña es 
claramente superior al 
observado en los rebaños de 
las fincas colaboradoras (0,55-0,65 kg/día; 
ver Resultados de Investigación 
Agroalimentaria 1990-94 página 166). 
Teniendo en cuenta que la procedencia del 
rebaño es la misma que la de las fincas 
colaboradoras, la presión de pastoreo sería 
la causa fundamental de dichas diferencias, 
que en más de una ocasión se le han 
atribuido al genotipo y no al media, tal como 
parece ser la razón de fondo. 
 
Si se hiciese una comparación de eficiencia 
entre ambas razas, bajo las condiciones de 
manejo estudiadas, estimando ésta como 
variaciones de peso (vaca + ternero) en 
función del peso de la vaca o raza al inicio 
del período de pastoreo en puerto, 
observamos que no existen diferencias des-
tacables entre ambas razas, salvo en las 
situaciones de menor disponibilidad (parcela 
M70, periodo 2), en las que la raza de mayor 
tamaño, la Asturiana de los Valses, es clara-
mente más ineficiente, experimentando 
mayores pérdidas las vacas y menos ganan-
cias los terneros, que la raza de menor 
tamaño, la Asturiana de la Montaña. Otra 
situación bien diferente podría ser si las con 

diciones de manejo fueran sobre praderas de 
raigrás y trébol con abundante cantidad de 
pasto de calidad, donde los animales o razas 
con mayor capacidad de ingestión y 
potencial genético obtendrían, probable-
mente, ventaja sobre aquellos con menor 
capacidad y potencial genético, aunque este 
trabajo no puso en evidencia diferencias 
destacables en el potencial de crecimiento 
de los terneros de una y otra razas. Por últi-
mo, es preciso considerar también, teniendo 
en cuenta las actuales subvenciones o pri-
mas por nodrizas, que el número de anima-
les manejables por unidad de superficie será 
mayor cuanto menor es el tamaño de éstos. 2 
 

Sería interesante seguir profundizando en 
el conocimiento y cuantificación de todas 
estas respuestas productivas resultantes de 
la interacción genotipo x medio para poder 
sugerir las pautas de manejo más adecua-
das desde el punto de vista de la eficiencia 
productiva y económica, según el media en 
que se pretenda desarrollar la explotación. 
 
Colaboración técnica 
Enrique FERNÁNDEZ PRIETO Pepa ESPINA 

GARCÍA Koldo OSORO OTADUY  
          TABLA 1.- DIFERENCIAS ENTRE LAS RAZAS ASTURIANA DE LOS VALLES (AV) Y ASTURIANA DE LA MONTANA (AM) EN PRODUCCIÓN 

DE LECHE DE LAS MADRES Y GANANCIAS DE LOS TERNEROS EN DOS CUBIERTAS VEGETALES DIFERENTES. ( MATORRAL 30% Y 
MATORRAL 70%).

 

 Cubierta vegetal (CV)  Matorral 30 %   Matorral 70%   
 Raza (R)  A. Valles A.  A. Valles  A. Montaña  
 N°terneros  34 23  22  23  
 Fecha de nacimiento  3/2 21/2  31/1  17/2  
 Peso terneros (kg) 

Inicial 142 112 
 

145 
 

118 
 

  Final 216 185  196  169  
 Ganancias (kgldía)* 

período 1 0,93 0,90 
 

0,76 
 

0,70 
 

 período 2 0,66 0,68  0,29  0,39  
 Total 0,82 0,81  0,57  0,57  
 Prod, leche ( kgld) inicial 6,17 6,66  6,39  6,74  

final 1,32 1,76  1,06  1,13  
  (*) Periodo 1 : 17/6 - 9/8 . Período 2: 9/8 - 14/9. Total 17/6 -14/9.   
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En el Boletín de julio iniciamos la información 
sobre estas especies hortícolas con su 
descripción botánica y las recomendaciones 
pertinentes para la siembra. En este artículo 
nos referiremos a los ciclos productivos y a 
las labores preparatorias del suelo. 

Ciclo vegetativo 
………………………………………………. 

Para que el productor realice un manejo 
adecuado del cultivo de estas especies; 
resulta interesante saber que la fisiología del 
crecimiento y la reproducción de estas espe-
cíes tienen las siguientes fases: 

 
Fase Juvenil 

Comienza con la germinación que, corno se 
ha dicho, se establece en torno a los 20°C. 
Durante esta fase, que dura hasta la 
formación de 5-7 hojas (6-8 semanas) en las 
variedades de coliflor tempranas o hasta 20-
30 hojas (10-15 semanas) para las varieda-
des más tardías, la planta sólo forma hojas y 
raíces, 

Las temperaturas elevadas por encima de 
36°C; especialmente en el bróculi, ejercen un 
efecto negativo, tanto en la germinación de 
las semillas (marrasen la nascencia), como en 
la calidad comercial (producción de hojas 
bracteiformes en el interior de la pella. 

Fase de inducción floral 

La planta continúa formando hojas igual que 
en la fase anterior y morfológicamente no 
presenta variaciones, pero a nivel fisiológico 
se producen cambios que la dejan en 
condiciones de formar los órganos reproduc-
tores que van a constituir la pella. Estos 
cambios son inducidos por la acción de las 
bajas temperaturas, cuya acción es necesaria 
para que se produzca la inducción floral, 
aunque las necesidades, en intensidad y 
duración, dependen del tipo de variedades. 
En coliflor, se pueden considerar: 

- Para coliflores de verano: Temperaturas 
próximas a los 15°C. 

- Para las coliflores de otoño: Períodos de 2 a 
5 semanas (2 semanas paradas precoces y 
hasta 5 semanas para las tardías), con 8-
15°C. 

Para las coliflores de invierno: De 5 a 15 
semanas, con temperaturas de 6-10°C. 

Cuando la acumulación de frío ("horas de 
frío") concluye, cesa la formación de hojas, es 
decir finaliza la inducción floral y comienza la 
fase de formación de las pellas o 
inflorescencias.  

Si, durante la fase de inducción floral, las 
temperaturas son más bajas, la duración 
puede acortarse, llegando a producir hojas 
en el interior de la pella (hojas bracteifor-
mes), reduciendo su valor comercial cuando 
la reducción es excesiva y se inicia la forma-
cián de las pellas antes de finalizar la fase 
anterior. 

Fase de formación de pellas 

En esta fase ha cesado la formación de 
hojas nuevas quedando las más jóvenes 
envolviendo el cogollo, en el caso de la 
coliflor. 

La temperatura juega un papel importan-te 
en el crecimiento del cogollo o pella, 
situándose el cero de crecimiento en 3-5 °C, 
mientras que un aumento de 3-4°C puede 
traducirse en un incremento de la producción 
de un 80%. No obstante, otros factores 
agronómicos (labores, fertilización nitroge-
nada, etc.) también influyen en la formación 
y crecimiento de los cogollos. 

El desarrollo óptimo de los cogollos define el 
período de recolección, en el cual las pellas 
alcanzan el máximo tamaño, manteniendo 
una buena compacidad. En coliflor se 
establecen índices de compacidad (cociente 
entre el peso en kg del cogollo sin hojas y el 
diámetro en dm) favorables cuando son 
superiores a valores de 0,7. En el bróculi, el 
periodo de recolección es más estrecho con-
siderando frecuencias de unos cuatro días 
en las recolecciones, pues con períodos más 
reducidos se perdería producción (inflo-
rescencias más pequeñas) y si fueran más 
amplios se reduciría la calidad (inflorescen-
cias más pequeñas). 

Fase de floración 

En el bróculi la floración es más inmediata 
que en las coliflores, resultando bastante 
frecuente encontrarse con inflorescencias 
abiertas cuando no se aplican frecuencias 
de recolección adecuadas. 

Las pellas pierden su firmeza y compacidad 
y comienzan a amarillear, produciéndose su 
alargamiento y floración. 

Este comportamiento pone de relieve que se 
trata de especies que vegetan bien con 
temperaturas moderadas y con ambiente 
húmedo, con una elevada adaptabilidad a 
través de la correcta elección de cultivares. 
Estos se clasifican en función de la época en 
que transcurre su ciclo vegetativo y produc-
tivo, siendo de gran interés las referencias 
experimentales sobre su comportamiento 
adaptado a cada zona. E/suelo. Labores 
preparatorias 

Los suelos más favorables son los limosos, 
profundos y ricos en materia orgánica. Una 
elevada capacidad de retención y una buena 
permeabilidad, para evitar la asfixia radicular, 
son las exigencias más puntuales de estas 
especies. En cuanto a pH, el intervalo 6,8-7,5 
es el más favorable, ya que a niveles inferiores 
existen riesgos de hernia de la col (enfermedad 
producida por un hongo) y se inducen las 
carencias de molibdeno. 

Las labores a realizar para la preparación del 
terreno de cultivo dependerán del estado en 
que se encuentre el suelo, influyendo en ello el 
cultivo precedente, las condiciones 
climatológicas, el pH y equilibrio entre 
nutrientes del suelo y la época de plantación. 

En terrenos apelmazados y pesados convendrá 
efectuar en primer lugar una labor de 
subsolador, procediendo inmediata-mente a 
efectuar la labor de arado para incorporar las 
enmiendas cálcico-magnésicas en el caso de 
precisar corregir la acidez del suelo. factor a 
tener muy en cuenta en el cultivo de brasicas. 

En el caso de que fuera deficitario en fósforo 
también conviene incorporarlo con suficiente 
antelación, aprovechando una labor de 
cultivador o de grada de disco. En condiciones 
normales, esta labor se aproximará al 
trasplante (15-20 días antes) y se incorporará 
en ella el fósforo y el potasio de fondo 
considerando que anteriormente, en la labor de 
arado, se haya enterrado el abono orgánico 
correspondiente. 
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Finalmente se realizará una labor superficial 
con fresadora, aplicando la parte 
correspondiente del abonado nitrogenado y un 
insecticida para desinfectar el suelo, que-dando 
apto para la aplicación de herbicidas, trasplante 
o preparación de los surcos o acaballonado si 
el trasplante fuera a realizarse en lomos. 

En próximos boletines completaremos la 
información sobre abonado, variedades, 
marcos de plantación, riego y otras técnicas de 
cultivo. 

Colaboración técnica: 

 

Miguel Ángel FUEYO OLMO 
Atanasio ARRIETA ILLUMBE 

Isabel FEITO DIAZ 

TECNICA                                                                                       Producción de coliflor, bróculi y romanesco (II) 



 
 
 
 
 
 
 
 

En los últimos años se llevaron a cabo en 
Asturias planes de calidad, financiados en 
parte con fondos públicos, cuyos principales 
objetivos pasan por un incremento en la 
rentabilidad de las explotaciones y que fueron 
emprendidos mediante una accesoria directa 
sobre normas higi6nico sanitarias (Plan de 
Mejora de calidad físico-química). 
 
En este proceso de adaptación al entorno las 
ganaderías se encuentran inmersas en una 
auténtica reconversión en la que los gastos en 
alimentación juegan un papel primordial. De 
ahí el interés en la investigación sobre la 
determinación de la calidad nutritiva de los 
alimentos por metodologías rápidas y precisas 
que faciliten la elaboraci6n de adecuados 
racionamientos. 
 
La baja calidad físico-química de la leche, por 
debajo de la mayoría de los países europeos, 
se agrava especialmente en verano con un 
acusado descenso en el contenido de grasa y 
proteína que algunos autores denominan 
"síndrome estival", entre cuyas posibles 
causas además de las ambientales, genéticas 
y de manejo, están las nutricionales, 
 
Según datos facilitados por Asturiana de 
Control Lechero (ASCOL), el descenso esti- 
val del contenido en proteína de la leche está 
asociado a una brusca elevación de su 
contenido en urea. Confirma, par tanto, la 
hip6tesis de la influencia nutricional. 
 
En la práctica, los datos de composición y/o 
valor nutritivo utilizados en los racionamientos, 
se obtienen de tablas de composición, con el 
consiguiente riesgo de utilizar valores medios, 
a veces no representativos del alimento en 
cuesti6n. Desde punto de vista científico, esta 
situación de la formulación práctica resulta 
insostenible, y aunque los avances 
informáticos han ayudado al desarrollo de 
complejos algoritmos matemáticos para el 
cálculo de raciones, no ha ido acompañado de 
una actualización de los datos (alimentos y 
necesidades) que 

sustentan dichos 
programas. 
 

El CIATA 
tiene amplia 
experiencia en el 
análisis de ali- 
mentos par 
reflectancia en el 
infrarrojo cerca-no 
 
Puesto que, tanto Ios 
forrajes 
materias primas y 
utiliza- 
das en alimentación 
animal, poseen gran 
variabilidad en su composici6n y, como con-
secuencia, en su valor nutricional, con las 
consiguientes repercusiones prácticas y 
económicas, consideramos esta técnica 
imprescindible para apoyar un Plan de Mejora 
de calidad físico-química de la leche, en el 
cual las Agrupaciones de Gestión Económica 
Lechera (AGELs) mediante la utilización de 
dicho servicio, efectúen racionamientos que 
ajusten bien los niveles de energía, proteína, 
fibra y carbohidratos no fibrosos, grasa, etc., 
para que la cantidad y calidad del producto 
final se obtenga en base a !a cantidad y 
calidad de los recursos disponibles y del 
propio animal. Do ahí el origen del proyecto 
!N/A desarrollado en el CIATA (1994-1997), 
sobre el que se basa ésta información y al que 
cabe atribuirle la consecución de los objetivos 
propuestos. Entre los logros alcanzados se 
encuentran: 
 
- Caracterización nutritiva de alimentos 
mediante el uso de la tecnología NIRS. 
 
- Servicio analítico de apoyo a AGELs, 
ganaderos y cooperativas, con las siguientes 
características: 
 
- Velocidad de respuesta que garantice la 
agilidad en la incorporación de la misma a la 

toma de decisiones en los planes de racio-
namiento, compra de materias primas, etc. 
 
- Bajo coste por muestra 
 
-Alta repetibilidad y reproductibilidad. 
 
- Generaci6n de ecuaciones MRS, que podrían 
ser utilizadas por otros grupos de 
investigación. 
 
- Actualización y adaptación de las técnicas 
tradicionales de vía húmeda. 
 
Disponibilidad de una base de dates tanto 
técnicos como económicos de las explota-
ciones incluidas en AGELs, para un análisis de 
la situación y conocimiento de la evolución, la 
cual indica que, si bien a composición media 
de la leche no ha sufrido grandes  variaciones, 
el incremento en el consumo de concentrados 
debido a la favorable relación elite el precio de 
leche y del concentrado, ha redundado en el 
incremento de la producción y al margen neto 
de la explotación. 
Colaboración técnica:  
 

Begoña DE LA ROZA DELGADO 
Adela MARTINEZ FERNANDEZ  

Alejandro ARGAMENTERIA GUTIERREZ 
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