
semillas y cultivos
la semilla es lo primero

Rotaciones de secano en Castilla-La Mancha

EI yero
como alternativa

^ Foto 1. Planta madura deVicia ervilia
(Autor: Marcelino de los Mozos Pascual).
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INTRODUCCIÓN
El yero ^ Vicrc^ c rrilra

(L.) Willd.j fue una dc las

primeras plantas ^r^ibaja-

das para su cultivo cn la

antigiiedad. Prueba de ello

es el hallazgo de in^licios

de su cultivo en zonas de

Oriente Medio en el 7.O00

a.C., junto a otros cere^iles

y leguminosas. Se ^iensa

yue nuestros antepasacJ<is

se fijare^n en él, más ciue

por su potencial en cuanto

a rendimicnto, por su rc-

sistencia a condiciones de

frío y seyuía (Maroto,

I 998).

Se trata de una planta

herbácea anual dc la fumi-

lia c1e las legumino^as que

se cultiva en las zonas de

secano del ^írea mediten-á-

nea: sur de Europa. norte

de Africa y Oriente Medio.

Presenta una altura de 25-

50 cm, con porte erecto pe-

ro con tendencia al enra-

mado en el periodo de ma-

duracibn de las vainas, si

las E^lantas alcanzan un

desarrollo vegeta[ivo im-

portante (a partir dc 40 cm
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de altura). A pesar de ell^> cl

encam^ido cs menor yue cn

oh^as leguminu^as, cunu^ la

vcra. Tienc ^ibundantcs ra-

mifiraci^^ncs run huja^

compucsta^ paripinnadas y

acah^i^la^ en punta. C,i^la

hoja presenta 7-20 Parrs dr

foliolos. Las Cl^^res s^in dc

color blan^•o con vena^ fi-

nas de rol^ir m^^ra^1u. hr-

yueñtis y p^ic^^ vist^^sas. La

le^^umbre ticne dc taniañu

pequeñ^i, a^n f<^rma rcd^^n-

deada ^i teU^aédrica má.ti c^

menos angulosa y r^^l^ir

pardo u gris^ícco. Su pesu

es 3-S g/100 scmilla,. Sc

encuentra clenU^ci de v^tinas

en gruh^^^ dc I-5 scmillas

(Fbtos 1 y 2). EI gr^in^> hrc-

senta un alto conteniclu dc

proteina (?0-30^%) y haju

«^^,^e„i^i^> <<, ^^-^^^^^.

EI yeru ha siclo un cultivo

tradicional en las árcas ^Ic

secan^i de I^i r.cina cen^r^^ ^Ic

España. Sc ha cultiva^i^i tan-

to solu romo cn una mcirla

llamada comuña. con^istrn-

te en ycr^is, vei,as y titarr^is

con un ccrcal utilizacl^i cu-

mo tut^^r. Durante la primc-
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EI yero como alternativcy

Foto 2. Semillas y vainas n

de Vicia ervilia
(Autor: Marcelino de los

Mozos Pascual).
YERO

[ VICIA ERVILIA (L) WILLD. ]

rt( milad del si^^l^^ pasad^^, I^t

suhcrFirie rultivad.( sc man-

tuv^^ s^^brc las IOO.OUO htt.

Fuc a p^trtir dc 197O cuando

se pruduj^^ una bajada i^au-

lalina dc csta suherficie y tiu

sustitución p<ir cl cultivo dc

rereale^ (Gráfico I ). Las

razuncs hay yuc husrarlat

cn cl mayur rcndimicntu y

preciu de los ccrealcs, uni-

du ^( I^t hr^^lccci^ín de la

Uni6n Etn^^^pc.( (UF,) a tra-

vé^ de la O.C.M. dc lus cul-

tivos herbáceos. y cn la im-

ixirt^tci^ín de picns(1s ttnima-

Ics i^rincipalmcnte I^tsuja

1lllle IICiIII[l ).

La recupcrari^ín dcl culri-

vo tuv^i lu^,^(r en 1996, al

am^an) de I^(s ^iyudas ahni-

hadas por I^t UF, Ir(ra el cul-

tivu dc le^^utnin^lsas dc ^^rtt-

no ( Rcglamento CE n°

1.577/96). Esta ayuda, de

I H I /ha, bcncl^ici^( ^^ tod^t

la prudurci^ín de garbanr.os,

lentejas, vcztts y ycros den-

U^o dc lu UF, Lu s^ipeiiicie

máxinia con dcrcrh^^ ^t ayu-

d.) es d^ 400.0OO ha, dividi-

das cn Ic^umin^^sas de cun-

sumo hum^(no ( I(^0.0O0 h^O

y Ic^^uminusas para pienso

(?4U.1)0O hal. sibien I<) ^u-

pcrficie s^lbrante en cada

camp^uia se puede trasvasar

cnh^r 1^1s d^^s .̂_*rupos. No

pucden recibi^r ayuda I^^^

cultiv^is de una especie en

una p.)rceJa yue hubi^ra te-

nid^^ sembrada la misma es-

pecie la campaña antcrior.

aunyue sí se pucde sembr^(r

^nra especie de Iegumino^a

distinta. En los últim^^s

^(ñ^^s se ha supcrado la su-

i^crficic de ve^ra y yeros, lo

yue ha dado lu^ar a un^( li-

^^era penaliración. En

nuestr^i opinión, esta me-

dida resulta insuficiente,

pues la ayuda es siempre

inferior a la percibida por

los Ilamados "cultivos

protea^^inosos" (guisan-

tcs, ultramuces, habonci-

Ilos y habas), regulados

por la O.C.M. de cultivos

herháceos, por lo que los

esfuerzos debe^ían orien-

tarse a incluir, no sólo el

yero, ^ino el conjunto de

leguminosas de cultivo

n^adicional en nuestro pa-

ís, junto a los restantes

cultiv^^s herbúceos de la

citada O.C.M.

La crisis acontecida

tras la aparición de la en-

cefalopatía espongiforme

bovina (con la prohibi-

ción de las harinas de

carne en la alimentación

de rumiantes) y la preo-

cupución de la sociedad

por una alimentacion na-

t^u-al y de calidad tam-

bién han contribuido a

este aumento.

Segím datos provisio-

i^ules, la superficie culti-

vada de yeros en España

en los últimos tres años

sc ha situado por encima

de las 100.000 ha, pero

las diferencias entre las

pr^^duccicmes de este^s ^ui^>^

han sido considerables (las

producciones de 1999 y

2000 fueron 35.900 y de

R3.000 T, respectivamen-

te), pues al ser un rultivo

de secano, depende en

^ran parte de las condicio-

ne^ti climáticas, especi^(I-

mente de la precipiCUCicín.

CasCilla-La Manch^i posee

aproximadamente el 70%

de la superficie dedicadn

en España al cultivo del

yeru, dest^icando las pro-

vincias de Ciudad Real y

Toledo. Otras regiones

donde el cultivo del y^ero

tiene una presencia signifi-

cativa son Andalucía. Ara-

gbn, Castilla-Lecín y Ma-

drid (Secciones Pr-o)vncin-

les cle E.t^^udios. Jttntu clc^

Cn^m^nidades de Castiilu-

Lc^ Mrlnchn, 2003).

La semilla de yero se em-

plea en la fnbricación de

piens^^s compuesros para

alimentación <<nimal, fund^)-

mentalmente de rurniar^tes

(como anécdota, comenta-

remos que según la opinián

de algunos ganaderos la in-

clusibn de yeros en la raci^ín

del ganado de lidia produce

Gráfico 1. Evolución de la superficie cultivada y producción
de yero en España.

,m.oo6

,oo.ooo

ao.oo6

66.000

^o.ooo

zo.ooo

0
1930 1935 1940 1945 1950 1955 1960 1965 1970 1975 1980 1965 1990 1995 2000

AÑO

q SupeAiae (ha)

n Producaón(T)

>n^ricultulra 599



semillas y cultivos
la semilla es lo prlmero

Tabla 1. Localidades seleccionadas para el ensayo de variedades de yero.
Campaña 2001.

LOCALIDAD COMARCA TEXTURA pH MATERIA % N % P % K CARBONATOS

(PROVINCIA) ORGÁNICA (%) TOTALES (%)

Albaladejito
Serranía media Franco-

7 98 0,76 0,044 20 205 4,26
(Cuenca) arenosa

Viveros
Sierra de Alcaraz Arcillo-

8 18 1,24 0,065 16 415 0,10
(Albacete) arenosa

Mota del Mancha baja Arcillo-
7 97 1 1g 0,068 5 125 41,18

Cuervo (Cuenca) arenosa

Villagarcía del Manchuela Franco-
8 06 0,78 0,045 5 150 10,65

Llano (Cuenca) arenosa

Yélamos de Alcarria alta Arcillo-
8 11 1,97 0,095 3 185 11,36

Abajo (Guadalajara) arenosa

Villasequilla de La Sagra-Toledo Franco-
g 38 0,61 0,035 4 190 7,10

Yepes (Toledo) arenosa

San Martín de
Montes de

Montalbán
Navahermosa Arenosa 8,11 0,42 0,024 10 130 4,26

(Toledo)

Abenójar
Pastos(Ciudad Franco-

6,53 0,76 0,044 9 65 3,55
Real) arenosa

un aumento de lu brav^u•a

del animal). Se distinguen

dos cl^tses de yeros. según

el color de sus cotiledones:

yero blanco y yero rojo.

Existen alg^unas variedades

comerciales, tanto de yero

blanco (Huly) como rojo

(Taranto, Moro I 31, Moro

291 ). No obslantc, más yue

la variedad, sigue siendo I^t

distinci6n entre yero blanco

y rojo la que está presente

en los intercambios mer-

cantiles. Su precio oscila

entre 0, I 4 yO,16 /kg. L^t

paja se suele dejar como

rastrojo o para aprovccha-

miento a diente del ganado.

Diversos autores han

constatado la presencia de

factores tóxicos en las se-

millas de ycro. Se hun des-

crito varios síntomas que

siguen a la ingestión exce-

siva de yeros, que van des-

de la falta de apetito husta

la muerte. Esto hace que se

limite su contenido en los

piensos, especialmente en

los destinados a animales

monogástricos, ya que son

más sensibles que los ru-

miantes. EI principal fac-

tor tóxico presente en las

semillas de yero es la ca-

navanina, aminoácido no

proteico análogo de la ar-

^^inina. Entre sus efectos

conocidos, quizás el más

importante es su actuación

como inhibidor del apetito

en los animales (Enneking,

et uL I 993 ).

AI contrario de lo que

sucede con otros cultivos

(volvamos otra vez al

ejemplo de los cereales), el

yero no ha sido objeto de

una mejora genética que

haya potenciado sus carac-

terísticas. Basta consultar

los anuarios de estadística

paru darnos cuenta de que

actu^tln^ente se consiguen

los mismos rendimientos

que a principios del siglo

xx.

EI objetivo que se debe
perseguir ul realizar una
me.jora genética del yero
consiste en la obtención de

variedades con I^ts siguien-
tla C2lrtlCtel'ISIICAti:

- Rendimicntoti mayores
y m^ís estttbles.
- Mayor contenido cn
proteína y mcnor contc-

nido en tactores untinu-

tritivos.

- Porte erccto y mayor

altura dc la plantn y de

las vainas infcriores para

facilitar la recoleccitín.

Por otro lado, en el cam-

po de la tecnologí^t cle cul-

tivo sería conveniente me-

jorar la ad^tpt^tción cle las

cosechadoras de cereales a

la plant^t dc yero para cvi-

tar que quede parte de la

rosecha en el suelo.

TECNOLOGÍA DEL
CULTIVO DEL YERO

EI yero se u[iliza como

alternativa al cereal en las

rotaciones de sec.rno cn

Castilla-La Mancha. Per-

mite un aprovechamiento

de los nutrientes y rompe

el ciclo de enfermedades y

plagas, evitando así el

..ago[amicnto" dcl suclo

producido por el monocul-

tivo de cereal. Así, ensayos

realizados en Oriente Me-

dio han puc^to en evidencia

el mayor beneficio que la

rotucitín de cebada con yc-

ros produce respecto al mo-

nocultivo de cebada (Yau c^^

ul. 2001)

Es un cultivo rústico que

soporta hastante bicn climas

tiíos y secos, y suelos dc ba-

ja calidad. Prefiere suelos

dc textura areno-arcillosa,

cun un pH ncutra o ligera-

mente b<ísico, y sin un con-

tenido excesivo de arcilla.

La preparación del surlo

comicnza ron la incorpora-

cibn del r^rstrojo del cultivo

anterior. yue puede reali-

zarse con arado de vcrtede-

ra o chísel, a finales de vc-

rano. Posterionnente se dan

dos pases crur,ados dc culli-

vador. yue rompen los te-

rrones y dejan el suclo mu-

Ilido para la siembra. EI úl-

timo pase conviene dttrlo lo

más cerca posible de la fe-

cha de siembra.

La siembra se puede Ile-

var a cttbo desde octuhrc

hasla marzo. aunque es re-

comendnble no retrasarla

más de finales de enero, ya

que el rendimiento ^li^mi-

nuye. Se realiza ron una

sembradora a chorrillo (la

misma que se uliliza para

cereales) con una distancia

entre líneas de 20 rm. La

dosis de siembra es dc fiO-

RO kg/ha y la profundidad

de siembra de 2-4 cm (tole-

ra una sicmbra mtís supcrfi-

cial yue el cercal). Dcspués

de la siembra se da un pasc

de rulu que permite un ma-

yor contacto suclo-semill^t

y allana el terreno para fa-
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EI yero como alternativa

Tabla 2. Rendimiento medio en grano (kg/ha) de variedades de yero sembradas en distintas localidades de
Castílla-La Mancha.

LOCALIDADES

Mota del Villagarcía Yélamos Villasequilla San Martín de
VARIEDADES Albaladejito Viveros

Cuervo del Llano de Abajo de Yepes Montalbán
Abenójar

Huly 2.129 1.718 1.632 1.490 1.268 1.106 1.078 340

ECOtipo 2.030 1.633 1.444 1.534 1.322 1.289 949 300
IOCaI

MOfo-131 1.940 1.526 1.499 1.506 1.260 936 791 346

Moro-291 1.946 1.686 1.432 1.446 1.155 854 895 283

Taranto 1.921 1.643 1.424 1.171 1.364 767 781 275

MOfo-5 1.692 1.480 1.404 1.289 1.198 1.080 594 270

MEDIA
1.g43 1.614 1.473 1.406 1.261 991 848 302

LOCALIDAD

cilitar la recolección meca-

nizada.

AI igual que ocurre con el

resto de ]eguminosas, no

necesita fertiliración nitro-

genada, ya que está asocia-

do simbióticamente con

bacterias del géneru R/ri^o-

bium, que forman ncídulos

blanyuecinos en las raíces

de la planta que penniten la

fijación del nitrógeno at-

mosférico. Respecto a otros

nutrientes, aunque para ye-

ro no existe información su-

ficiente, e incluso alvunos

ensuyos realizados parecen

indicar lo rontrario, en otras

leguminosas con similares

características, como la len-

teja, parece ser beneticioso

un ligero abonado fosfórico

de fondo (40-60 kg/ha de

P,05 ).

Durante su desarrollo se
debe vigilar el estado del
cultivo tanto con relación a
la presencia de plagas y en-
termedades como a la inva-
sión de plantas adventicias.

Las plagas más importan-
tes del yero son:

- Sitona (Sitorcu shp.): es

un curculiónido que apare-

ce a finales del invierno 0

principios de la primavera.

El adulto ataca a las hojas,

^
J EI yero es un cultivo tradicional de
las zonas de secano del centro de
España

dejando hendiduras semi-

circulares en los bordes de

las mismas. No suele cau-

sar daños de importancia

exceptuando algunos casos

en los que la planta se en-

cuentre en el comienro de

su desarrollo.

- Pulgones (Apl^is sp^.,

Ac^^rtl^osiphc^n sp/z. e[c.):

son especies polífagas que

producen los mayores da-

ños en primavera, atacando

todos los órganos aéreos de

las plantas.

- Brúquidos o falso gor-

gojo de las leguminosas

(Brccchus .cpp.): es la plaga

más importante de las le-

guminosas en el centro de

la península ibérica. La es-

pecie asociada al yero pa-

rece ser Bruc•hus ulicis

(Mor.os Pascual, 1993). Se

trata de un coleóptero cu-

yas hembras realizan sus

puestas en primavera sobre

las vainas. La larva pene-

tra en la vaina y se desarro-

lla dentro de ]a semilla. Se

alimenta de ella y cuando

^

alcanza el estado aclulto la

abandona, dejándola hue-

ca. Produce una disminu-

ción en el rendimiento y la

calidad de la semilla. Se

puede combatir en el cam-

po con un tratamicntu ron

Lambda-Cihalotrín (pire-

troide) en el períudo de

floración de modo que las

hembras adultas mueran

antes de que realicen la

puesta. Una ve^ que se ha

recolectadu y almacenado

la semilla, se puede reali-

zar un tratamiento en al-

macén para eliminar los

^orgojos adultos.

Se han descrito varias

enfermedades (Fusuc^ium

shh. algunos virus) aun-

que ninguna ha afectado

significativamente al culti-

vo del yero en España. En

cuanto a invasiones de tlo-

ra adventicia, es conve-

^niente vigilur y evitar la

proliferación c1e las espe-

cies habituales de cada zo-

na, aunque por lo general

no suelen ser importantes

MEDIA
VARIEDA J

1.345

1.313

1.226

1.212

1.168

1.126

y no se realiza ningún n•ata-

micnto por resultar antieco-

nómico. Como excepciones

citaremos una invasión ^.ie

avena loca yue se produjo

en nucstro campo dc cnsa-

yo de varicdades de yero ^^n

Villaseyuilla de Yepes (To-

ledo) en la c^unparia ?00?.

yue afectó considerable-

mente al rendimiento. En

Marruecos se citan casos ^Je

parasitismu pur jopu (()ru-

{^curchc c•crncrtrr Forsk) (En-

neking c^t crl. L9r^5).

La recolección se realica

en el mes de junio. Antigua-

mente se recogían a mane o

se segaban primero y luei;u

se recot:ían. Ahora sc rcali-

za una recolección mec^uii-

^ada eon una coserhadora

de cereales cun una altura

de corte más baja adaptada

a La planta del yero. AI con-

trario que cuando se reco-

gían a mano. que era nece-

sariu hacerlo en las prime-

r^rs horas del día porque las

plantas conservan la hume-

dad y así se evita la pérdic.la

de vainas, con la Ilegada de

la recolección mecanizacltr

las horas centrales del día

son las más indirac(as, puc^

una humedad excesiva per-

.ludica el fiuncionamiento de
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^ Foto 3. Ensayo de variedades de Vicia ervilia
(Autor: Enrique Melero Bravo).

la cosechadora. Como in-
conveniente hay que seña-
lar que debido a la baja al-
tura de la planta y a su bajo
contenido en humedad una
parte de la cosecha, que
puede ser importante, no se
puede recoger con la cose-
chadora y queda en el sue-

turales, que van desde 400
kg/ha hasta más de 3.000
kg/ha.

El rastrojo (raíces y base
del tallo) tiene un alto con-
tenido en nitrógeno, yue
enriquece el suelo y supo-
ne un ahorro para el gasto
en fertilizante en la si-
guiente campaña.

ESTUDIOS SOBRE EL
CULTIVO DEL YERO EN
CASTILLA-LA MAN-
CHA

El Servicio de Investiga-
ción y Tecnología Agraria
de Castilla-La Mancha, a
través de la Unidad de Cul-
tivos herbáceos del Centro
de Investigación Agraria
de Albaladejito (Cuenca),
y en colaboración con la
Cátedra de Cultivos herbá-
ceos de la ETSI Agróno-
mos y de Montes de Cór-
doba viene desa-rrollando
desde hace algunos años
una línea de investigación
sobre agronomía y calidad
de algunas especies de le-
guminosas-grano de culti-

lo. Las vainas son poco de-
hiscentes en su madurez
(no se abren). El rendi-
miento medio suele ser
1.000- I .500 kg/ha, aunque
se han constatado fuertes
oscilaciones, en función de
las condiciones edafocli-
máticas y las prácticas cul-

vo tradicional en Castilla-
La Mancha, entre las yue sc
incluye el yero.

Desde el año 2001 se h•^i-

baja en un proyecto de in-

vestigación cuyo objetivo

general se centra en ^oncr a

punto la tecnología dc ctite

cultivo en distintas v.onas

productoras de Castilla - La

Mancha mediante la obten-

ción de datos básicos sobre

la agronomía y calidad del

cultivo. Para ello se están

llevando a cabo diversos

ensayos de campo relativos

a variedades, fechas de

siembra, abonado fosf6ri-

co, marcos de siembra, res-

puesta al riego, etc, en los

que se estiman una seric de

par^ímetros productivos

(p.e.: rendimiento en grano

y paja e índice de cosecha,

etc.), fenológicos (p.e.: días

a nacencia, tloración) y de

calidad (contenido en pro-

teina de las semillas). Se in-

tenta también conoccr la in-

fluencia sobre es[os par^í-

metros, no sólo de los cita-

dos factores agron^ímicos,

Tabla 3. Contenido medio de proteína (%) en semillas de distintas variedades de yero sembradas
en diversas localidades de Castilla-La Mancha.

LOCALIDADES

VARIEDADES Viveros
Yélamos
de Abajo

Abenojar
Villagarcía
det Llano

Villasequilla
de Yepes

San Martín de
Montalbán

Mota del
Cuervo

Aibaladejito

Taranto 28,95 27,37 26,23 26,95 26,02 26,07 26,13 23,52

MOfo-291 28,50 26,40 26,32 25,15 23,88 23,76 22,65 21,89

Moro-5 27,12 27,09 26,08 26,64 21,97 23,18 22,67 22,01

Ecotipo Local 27,50 26,82 26,26 26,15 25,14 21,68 22,85 20,21

Huly 26,31 26,50 25,68 25,32 25,99 23,17 22,85 19,84

Moro-131 26,01 25,04 25,99 26,08 23,14 22,17 22,59 19,87

MEDIA
LOCALIDAD

27,40 26,54 26,09 26,05 24,36 23,34 23,29 21,22

MEDIA
VARIEDAD

26,41

24,82

24,60

24,58

24, 46

23, 86
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sino también de los edáficos y

climúticos.

En este h•ubajo se presenta

una parte de los resultado^ ob-

tenidos en un ensayo de^arro-

Ilado dur<mte la campaña

2001, cuyo ohjetivo era cstu-

diar el comport^tmiento de cin-

co variedades comerciales de

yero (Huly, Moro-5, Moro-

I 3 I, Moro-291 y Taranto) y un

ecotipo local en ocho localida-

dcs de Castilla-C,a Mancha,

distribuidas por las cinco pro-

vincias y ele^^idas de manera

yue sc abarcara lu máxima va-

ricdad edáfica y climática po-

sible dentro del ^írea del culti-

vo potencial de esta especie

('1'^bla 1). Los enstiyo^ de

campo se dispusieron sobrc

p^u^celas sembradas de cereal

dc la camp^uia anterior si-

guiendo un diseño experimen-

tal de bloqucs al azar con cua-

tro repeticioncs en micropar-

celas de 10 x 1,2 m' (Foto 3).

Para la preparación dcl terre-

nu se procedió al enterrado del

rastrojo del cultivo anterior a fi-

nales de verano, .tie^^uido de va-

rios pases de cultivador. La

siembra se Ileveí a cabo en fe-

brero (siembra invernal) utili-

zundo un^t ^embradora experi-

mcntal de microparcelas con

sci^ botas separadas 20 cm para

ohtener una densidad de siem-

bra de 165 scmillas/m'- (± 65 kg

/hu). Durante cl desarrollo del

cultivo se reali^.ó una escarda

manual en abril y un tratamicn-

to con Lamhcla-Cihalotrín en

floración para evitar cl atayue

dc brúyuidoti. La recoleccicín se

hizo de forma manual. coinci-

dicndo con la madurez de cada

parccla (junio). Tras un mes al-

macenada en sccadero, se reali-

rcí la trilla y limpieza manual

de la cosecha.

Los datos productivos me-

dios (rendimicnto en grano) y

el contenido medio de proteína

en semilla de las distintas va-

riedades y loc^tlidades se indi-

EI yero como alternativa^

can en las Tablas 2 y 3.
Se observa yue en relacicín

con el rendimiento en grano la

variedad que mejor se compor-

ta es la Huly, con 1.345 kg/ha

de media. En el exh-emo opues-

to se sitúa Moro-5, con I.126

kg/ha. Por su parte, los mejores

rendimientos se han obtenido

en la locjilidad de Albalade,jito,

con una media de 1.943 k^^/ha,

mientras yue en Abenójar el

rendimiento medio se situó en

302 kg/ha, lo cual parece indi-

car que las condiciones de pH

mas ^ícido existentes en esta

zona dc la provincia de Ciudttd

Real pocírían no ser muy ade-

cuadas para este cultivo.

Respecto al contenido pro-

teico de las semillas, la varie-

dad que destaca cn la mayoría

de las localidades es Taranm,

con un contenido medio del

26,4^1r. La varicdad Moro-131

es la yue presenta un menor

contenido proteico, con un va-

lor medio del 23,86°l0. Por lo-

calidades, Viveroti tuvo una

media más alta (?7,40^7r^),

mientras que el ^ralor medio

m^ts bajo se regititró en Albala-

dejito, con un 21,22%.

De los datos expuestos pare-

ce cletiprender`;c que, tanto para

el rendimiento en ^*rano como

para el contenido proteico de la

semilla, existen pocas diferen-

cias entre varicdades, incluso

considerando el ecotipo locul.

Sin embargo, las diferencias

entre localidade^ son mucho

má`; acusadas en ambos pará-

metros, lo cual nos indica que

la componente ambiental intlu-

ye notablemente, tanto en el

rendimiento como en la cali-

dad del yero. Actualmente se

est^ín analizando nuevos datos

para tratar de confirmar y am-

pliar los resultados aquí ex-

puestos.

EI lector puede consultar la
biblio^^rafía empleada en: eme-
lero@iponet.es.

Acciones gratuitas de Formación, Sensibilización,
Análisis de Necesidades Formativas y Creación de

Estructuras, dirigidas a empleados activos de
PYMES y Profesionales Autónomos relacionados con

el Ámbito Medioambiental para el año 2003 en el
sector forestal y medioambiental

^ ^ ^ a ^ ^ ^ / a 1/ a
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^^ Yaterial lnfo^mativo y Divulgativo (Manuales - SEP^
SEP 01: "Utroducción a la Gestión Forestal Sostenible

y Certificación Forestal"
' Descripción: Manual orientado a tlifundir los eonceptos
' básicos sobre la gestión forestal sostenible y la implantación

de la certificación de las masas forestales.
; SEP 02: "Técn'rcas de Gestión Forestal Sostenible,

' en la Repobláción Forestal"
Descripción: Manual orientado a tlifundir los principales
tratamientos y técnicas de gestión sostenible en Ia

^..: 'repoblación e implantación de nuevas masas forestales.
SEP 03: "Técnicas de Gestión Forestal Sostenible

. en los Tratamientos Selvícolas"
Descripción: Manual orientado a difuntlirJas principales
técnicas y tratamientos selvícolas compatibles con la
gestión sostenible de las masas forestales.

SEP 04: 'Técnicas de Gestión Forestal Sostenible
para la Protlucción Multifuncional del Monte"

Descripción: Manual orientado a difuntlir las diferentes
técnicas tle gestión sostenibles de diferentes

: aprovechamientos no matlereros del monte.

Mate^ial Informativo y Divulgativo (CD^ET^
SET 01: "Principios de Gestión Forestal Sostenible.

La Certificación Forestal Panaeuropea-PEFC"
W Descripción: CD - Rom orientatlo a difundir los conceptos

básicos sobre la Gestión Forestal Sostenible y el Proceso
a de Certifícación Forestal Paneuropeo PEFC.

SET 02: "Principias de Gestión Forestal Sostenible.
Sistema Español de Certificación Forestal"

Descripción: CD - Rom orientatlo a difuntlir los requisitos
^ del Sistema Español de Certificación Forestal Paneuropeo.

Acclones gratuitas para los destinatarlos
Coflnanclado por el F.S.E. - Coflnanclado por la Fundaclbn Bfodlversldad

Destinatarios:
Trabajadores en activo de PYMES y proiesionales autónomos relacionados con el sector forestal y medioambiental

Acceso a las acciones
Para acceder a las acciones es necesario ponerse en contacto con SILVANUS en la direceión indicada

Más In}ormación:
SILVANUS - Asocfación Profesional de Selvicuftores

Dirección Postal: Avda. de Lugo 233, bajo. 15.703 Santiago de Compostela. A Coruña
Tel: 981 569 660 Fax: 981569 961 Mail: forestal^silvanus.org Dirección web: www.red-rural.org

Accionea cofinancladas por el Fondo Soclal Europeo en el marco del Programa Operativo'Iniciativa Empresarial
y Formación Continuá (2(100-2006) objetivos 1 y 3 con una tasa de cofinanciación de170°I y a5°-^ resnectivamente

^ UNIbN EUROPEA

'• ^ ®SILVANUS^°^^.^.,^,.,,..,^_°, ^u^^^Qg^ ^ FondoSocialEuropeo

'EI Fondo Social Europeo contribuye al desarrolb del empleo, impulsando la empleabilidad, el espiritu de empresa,
la atlaptaalided. la igualdad tle oponunitledes y la inversi0n en reCUrsos 1lumanoŝ


