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RESUMEN

El objetivo de este estudio fue evaluar la producción y calidad forrajera de variedades locales de algarroba 
(Vicia monanthos), almorta (Lathyrus sativus), guisante forrajero (Pisum sativum), veza común (Vicia sativa), 
alverjón (Vicia narbonensis) y yero (Vicia ervilia). El estudio se realizó en tres localidades de la provincia de 
Albacete, España, durante tres años consecutivos de cultivo. Los muestreos se realizaron  en abril, junio y julio 
y en cada muestra se determinaron los parámetros cualitativos, materia seca (% MS), proteína bruta (% PB), 
fi bra ácido detergente (% FDA), fi bra neutro detergente (% FDN) y energía metabolizable (Mcal) y a partir de 
ellos la producción (kg MS/ha). En el muestreo de abril la especie de mayor rendimiento  (P ≤ 0,05) fue el yero 
(1.127 kg MS/ha, 20,98% PB y 2,327 Mcal/kg MS) seguido de veza común (924 kg MS/ha, 23,01% PB 2,498 
Mcal/kg MS). En el muestro de junio las especies de mayor rendimiento (P ≤ 0,05) fueron vicia común (1.895 
kg MS/ha, 20,01% PB y 2,247 Mcal/kg MS) y el yero (1.802 kg MS/ha, 16,12% PB y 2,033 Mcal/kg MS). En 
julio también fueron el yero (2.880 kg MS/ha, 13.98 % PB y 1,906 Mcal/kg MS) y la veza común (2.777 kg 
MS/ha, PB 14,97% y 2,043 Mcal/kg MS) las especies de mayor rendimiento (P ≤ 0.05). Nuestros resultados 
indican que en las condiciones de del estudio el yero y la veza común fueron las especies de más productivas y 
por tanto de mayor interés como forraje, desde el fi nal del período vegetativo hasta la plena madurez.
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ABSTRACT

The aim of this study was to evaluate the forage yield and quality of local varieties of Bard vetch (Vicia 
monanthos), Grass pea (Lathyrus sativus), Field pea (Pisum sativum), Common vetch (Vicia sativa), Narbon 
vetch (Vicia narbonensis) and Bitter vetch (Vicia ervilia). The trial was carried out in three locations over 
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INTRODUCCIÓN

El sistema de producción ovina que se prac-
tica en las zonas semiáridas de clima medite-
rráneo es mayoritariamente subsidiario de la 
producción agrícola. En este sistema se aprove-
chan los pastos naturales, los matorrales y los 
derivados de los cultivos como los barbechos 
y las rastrojeras. Debido a las condiciones cli-
máticas, una característica de estos recursos es 
que están disponibles durante un breve período 
y son de baja calidad (Caballero, 2001). El mo-
mento más crítico para la alimentación de los 
pequeños rumiantes domésticos es la primavera 
y principios del verano, ya que estos son los 
períodos de mayores necesidades alimenticias 
para las ovejas, fi nal de la gestación y la lac-
tación. Además, hay períodos en los que los 
rebaños dependen casi exclusivamente de las 
rastrojeras y, especialmente, de la alimentación 
de pesebre con heno, y concentrado cereales 
y leguminosas. La dieta de los rumiantes que 
pastan las rastrojeras en estos sistemas es muy 
defi ciente en proteína ya que según Caballero 
(2001), se compone únicamente de 570 ± 440 
kg/ha de la paja y 140 ± 90 kg/ha de grano sin 
cosechar.

Según Howieson y cols. (2000), la intro-
ducción de leguminosas de invierno como cul-
tivo de rotación para los cereales de secano 
ofrece ventajas como la interrupción de los 
ciclos de las enfermedades de los cereales, la 
reducción del desarrollo de especies no desea-

bles y mejoras en la estructura del suelo y la 
fertilidad. Además, el crecimiento de la avena 
como único cultivo no es un sistema agrícola 
sostenible (Jones y Arous, 1999; Díaz-Ambro-
na y Mínguez, 2001; y Yau y cols., 2003). En 
las zonas semiáridas la rotación de cereales 
y barbecho muestra una baja efi ciencia en el 
uso del agua (Halvorson y REULE, 1994, Un-
ger, 1994) y a medio plazo no es siempre una 
práctica satisfactoria. Des esta forma, Pala y 
cols. (2007) y Ryan y cols. (2008 a y b) mos-
traron que las rotaciones trigo-leguminosas tu-
vieron un efecto signifi cativo en la cantidad y 
la calidad del grano y la paja producidas y, en 
consecuencia, sobre la utilización efi ciente del 
agua. Según estos estudios, algunas rotaciones 
basadas en variedades de garbanzo fueron tan 
efi caces como el barbecho, mientras que los 
resultados obtenidos con las lentejas fueron 
aún mejor. Los sistemas de rotación cereal-
leguminosa no sólo aportan una mayor pro-
ducción sostenible de los cultivos, sino que 
también son más efi cientes en términos de uso 
de la precipitación. Según Entz y cols. (2002), 
los benefi cios y las sinergias entre la agricul-
tura y la producción animal podría incremen-
tarse si los rebaños pueden pastar directamente 
estas leguminosas utilizadas en el sistema de 
rotación de cereales. Sin embargo, la mayoría 
de los estudios de los cultivos de leguminosas 
se han centrado en el rendimiento y la calidad 
de grano o heno, todo ello en condiciones de 
mayor precipitación o regadío.

three consecutive years of harvest. Quantitative (kg DM/ha) and qualitative variables (dry mater (%DM), crude 
protein (%PB), acid detergent fi ber (%FAD), neutral detergent fi ber (%FND) and metabolizable energy (Mcal) 
were determined for April, June and July. Highest yield in the April sampling was Bitter vetch (1.127 kg DM/
ha, 20,98  %PB and 2,327 Mcal/kg DM), followed by Common vetch (924 kg DM/ha, 23,01 %PB 2,498 Mcal/
kg DM). In the June, the highest yield species were Common vetch (1.895 kg DM/ha, 20,01 %PB and 2,247 
Mcal/kg DM) and Bitter vetch (1.802 kg DM/ha, 16,12 %PB and 2,033 Mcal/kg DM). For July, the highest 
yield was for Bitter vetch (2.880 kg DM/ha, 13,98 %PB and 1.906 Mcal/kg DM), followed by Common vetch 
(2,777 kg DM/ha, 14.97%PB and 2,043 Mcal/kg DM). Our results sown that, under the conditions of our study,  
Common vetch and Bitter vetch were the spices of greater interest as fodder for ruminants from the end of the 
vegetative period to the crop attained full ripeness.

Key words: Forage quality, Lathyrus, Pisum, producción, Vicia sp.
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El objetivo de este trabajo fue evaluar la 
potencialidad del cultivo en secano de legumi-
nosas, analizando variables  cualitativas y pro-
ductivas en tres períodos de pastoreo: principios 
de primavera, fi nal de primavera y principio del 
verano.

MATERIALES Y MÉTODOS

El estudio se llevó a cabo en tres localidades 
en el sureste de Castilla la Mancha, España: 
Aguas Nuevas 1º 55’ 07’’ O, 38 º 57’ 33’’ N, 
704 m.s.n.m.; Chinchilla 1º 20’ 21’’ O, 38º 52’ 
21” N, 986 m.s.n.m. y Bonete 1º 43’ 28’’ O, 
38º 55’ 32’’ N, 889 m.s.n.m., en los períodos 
1992-1993, 1993-1994 y 1994-1995. Según la 
Soil Survey Staff (2003), los suelos son de tipo 
cálcico Petrocalcids (arenoso con pH = 8.41), 
xérico Hapalargids (Limo-arenoso pH=  8.52, y 
xérico Petrocalcids (Limo-arenoso pH= 8.65), 
respectivamente. En la Tabla 3 se muestran pre-
cipitaciones y temperaturas por localidad y año. 
Estos datos pertenecen a las estaciones meteo-
rológicas del Instituto Nacional de Meteorolo-
gía situadas en el mismo término municipal que 
las parcelas experimentales.

El diseño experimental fue de bloques 
completos al azar con cuatro repeticiones. Los 
bloques principales fueron las tres localidades: 
Aguas Nuevas, Chinchilla y Bonete, los subblo-
ques fueron los tres años de cultivo: el año 1, 
1992-1993, año 2, 1993-1994 y el año 3, 1994-
1995, y los sub-subbloques consistieron en una 
variedad local de cada una de las siguientes 
seis especies de leguminosa forrajera: algarro-
ba (Vicia monanthos, variedad local ), almorta 
(Lathyrus sativus), guisante forrajero (Pisum 
sativum), veza común (Vicia sativa), alberjón 
(Vicia narbonensis), yero (Vicia ervilia).

Cada año, las siembras se realizaron en se-
cano, en la primera quincena de octubre (oto-
ño). Dicha siembra se llevó a cabo por medio de 
una sembradora de precisión en parcelas experi-
mentales de 1,2 m x 16 m. En todos los casos la 
dosis de semilla fue de 150 kg/ha y se utilizó la 
dosis de fertilización habitual en la zona: 20, 41 
y 20 kg/ha de N, P y K, respectivamente. 

Los muestreos se realizaron en tres períodos 
del año: en la segunda semana de abril (princi-
pio de primavera), coincidiendo con el fi nal de 
la fase de crecimiento vegetativo, primera quin-
cena de junio (fi nal de la primavera), período de 

Tabla 1. Fechas de muestreo e intervalo inter-muestreos en las tres localidades y años.

Localidad Año
Fecha de 
primer 

muestreo
Intervalo días

Fecha de 
segundo 
muestreo

Intervalo días
Fecha de 

tercer 
muestreo

Aguas Nuevas Año 1 21 abril 49 09 junio 34 13 julio

Año 2 20 abril 52 11 junio 25 06 julio

Año 3 18 abril 52 09 junio 28 07 julio

Chinchilla Año 1 22 abril 50 11 junio 33 14 julio

Año 2 21 abril 50 10 junio 27 07 julio

Año 3 21 abril 47 07 junio 31 08 julio

Bonete Año 1 23 abril 50 12 junio 33 15 julio

Año 2 19 abril 51 09 junio 30 09 julio

Año 3 22 abril 47 08 junio 34 12 julio
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fl oración y fructifi cación y primera quincena de 
julio (principio de verano) madurez total de los 
cultivos. Para la realización de los muestreos se 
utilizó un cuadrado de metal de 25 cm x 25 cm, 
siendo lanzado al azar cuatro veces por parcela. 
De esta biomasa forrajera se extrajo una mues-
tra de un kg para su análisis. Para determinar el 
contenido de materia seca (MS) las muestras se 
secaron a 60ºC durante 72 horas en una estufa 
de aire forzado. Posteriormente fueron homo-
geneizadas, molidas y pasadas a través de un 
tamiz de 1 mm.

Los análisis realizados en todas las mues-
tras fueron los siguientes: el contenido de ce-
nizas por incineración a 550ºC, y el contenido 
de proteína bruta (PB) utilizando el método de 
Kjeldahl (método de la AOAC 1980). La fi bra 
neutro detergente (FDN) y ácido detergente 
(FAD) se determinaron por los métodos de Van 
Soest y cols. (1991). La Energía metabolizable 
(EM), expresada en Mcal se calculó utilizando 
los coefi cientes de digestibilidad indicados en 
Options Méditerranéenes (1990) para similares 
condiciones fenológicas.

Para cada período de muestreo, los datos 
cualitativos (PB, FAD, FND y EM) y producti-
vos (kg MS/ha, Mcal EM/ha y kg PB/ha) fue-
ron tratados mediante el análisis de varianza 
(ANOVA) con el programa de ordenador SPSS+

para Windows, versión 15.0.1 (SPSS, Chicago, 
IL) . Con objeto de estudiar la evolución de las 
producciones de las distintas especies se calcu-
laron las tasas de crecimiento de los cultivos 
mediante la expresión Kg MS control 2 - Kg 
MS control 1 / Nº de días (las fechas de mues-
treo para cada localidad y año se exponen en 
la Tabla 1). En el cálculo se consideraron los 
factores fi jos en el modelo fueron: la localidad, 
el año y la variedad de leguminosas y sus in-
teracciones. Cuando se encontraron diferencias 
signifi cativas, se utilizó la prueba de Tukey para 
determinar las diferencias entre medias para un 
nivel de p <0,05. Para el estudio de la media 
global de las producciones se aplicó el Modelo 
Lineal General con Medidas Repetidas donde 

el factor intra-sujetos fue el muestreo (factor 
Time indicado en la Tabla 5 de signifi cación 
de probabilidades) y los factores inter-sujetos 
fueron las variables localidad, año y legumino-
sa. En este caso también  se utilizó la prueba 
de Tukey para determinar las diferencias entre 
medias para un nivel de p <0,05, cuando se 
encontraron diferencias signifi cativas.

RESULTADOS Y DISCUSION

En el Tabla 2 se indica la signifi cación esta-
dística de los efectos de los factores, localidad, 
año y especie de leguminosa sobre los paráme-
tros cualitativos y de producción, así como las 
interacciones de primer y segundo orden. En 
cuanto a los efectos principales, no se encon-
traron diferencias signifi cativas entre las tres lo-
calidades para los parámetros cualitativos (PB, 
FAD, FND y EM) en cualquiera de los períodos 
de muestreo, mientras que para los factores año 
y leguminosa sí fueron signifi cativas las dife-
rencias.

Además, en todos los períodos de muestreo 
(abril, junio y julio), sólo hay una interacción 
signifi cativa entre el año y la leguminosa fo-
rrajera para la variable EM. Desde un punto de 
vista productivo, los efectos principales fueron 
signifi cativos para kg MS/ha, Mcal EM/ha y kg 
PB/ha (p <0,001). En el muestreo de abril fue-
ron signifi cativas la mayoría de las interacciones 
de primero y segundo orden. Sin embargo, para 
los muestreos de junio y julio, no se encontra-
ron interacciones signifi cativas con excepción 
de los de año x leguminosas. Sin embargo, otros 
autores que trabajaron con variedades de triti-
cale o de centeno (Delogu y cols., 2002, Kim 
y cols., 2005) encontraron diferencias signifi -
cativas entre localidades para los dos tipos de 
variables (cualitativas y producción).

Según puede observarse en la Tabla 3, las 
precipitaciones acumuladas medias para la se-
rie de 25 años fueron muy similares en las tres 
localidades. Por otra parte, en las tres localida-
des se observó una tendencia parecida, siendo 
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Tabla 2. Signifi cación de los efectos principales y sus interacciones en Análisis de Varianza sobre la 
producción y calidad de seis leguminosas forrajeras

Muestreos Source gl

Componentes cualitativos Producción

PB FND FAD EM kg DM/ha kg PB/ha EM/ha

Abril Localidad 2 NS NS NS NS *** *** ***

Año 2 * *** *** *** *** *** ***

Leguminosa 5 *** *** *** *** *** *** ***

Localidad x año 4 NS NS NS NS * NS **

Localidad x Leguminosa 10 NS NS NS NS ** * ***

Año x Leguminosa 10 NS NS NS ** *** *** ***

Localidad x Año x 
Leguminosa 20 NS NS NS NS *** NS ***

Error 162

Total 216

Junio Localidad 2 NS NS NS NS *** *** ***

Año 2 *** *** *** *** *** *** ***

Leguminosa 5 *** *** *** *** *** *** ***

Localidad x año 4 NS NS NS NS NS NS NS

Localidad x Leguminosa 10 NS NS NS NS NS NS NS

Año x Leguminosa 10 NS NS NS *** *** ** ***

Localidad x Año x 
Leguminosa 20 NS NS NS NS NS NS NS

Error 162

Total 216

Julio Localidad 2 NS NS NS NS *** *** ***

Año 2 *** *** *** *** *** *** ***

Leguminosa 5 *** *** *** *** *** *** ***

Localidad x año 4 NS NS NS NS NS NS NS

Localidad x Leguminosa 10 NS NS NS NS NS NS NS

Año x Leguminosa 10 NS NS NS *** ** * **

Localidad x Año x 
Leguminosa 20 NS NS NS NS NS NS NS

Error 162

Total 216

gl = Grados de libertad
PB = Proteina bruta, FND = Fibra neutro detergente, FAD = Fibra acido detergente and EM = Energía metabolizable.
*, **, *** Signifi cación a 0.05, 0.01, 0.001 niveles de probabilidad, respectivamente. NS = No signifi cativa a nivel de 
probabilidad de 0.05
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Tabla 3. Precipitaciones y temperatura en las tres localidades

Localidad Estación

Lluvia (mm) Temperaturas (ºC)

Año 1 Año 2 Año 3
Media
25 años

Año 1 Año 2 Año 3
Media
25 años

Aguas
Nuevas Otoño 90.2 152.8 144.2 108.5 14.8 13.1 15.1 14.2

Invierno 109.2 36.0 14.0 74.4 5.9 6.8 6.9 5.8

Primavera 79.8 88.6 9.9 125.1 11.9 13.8 13.1 11.8

Verano 81.0 4.5 121.3 62.5 23.0 25.4 23.3 22.9

 Suma 360.2 281.9 289.4 370.5 Media 13.9 14.8 14.6 13.7

Chinchilla Otoño 102.1 132.9 135.4 106.6 14.8 12.7 15.2 14.2

Invierno 90.0 52.3 29.4 88.8 5.3 6.0 6.7 5.5

Primavera 121.7 83.1 42.7 125.4 11.7 13.6 13.4 11.5

Verano 72.6 16.2 87.2 63.9 23.5 26.5 24.1 22.6

 Suma 386.4 284.5 294.7 384.7 Media 13.8 14.7 14.9 13.5

Bonete Otoño 66.5 137.5 149.0 117.7 15.1 17.4 14.9 14.5

Invierno 192.0 83.5 11.0 88.2 5.4 6.0 6.5 5.8

Primavera 108.3 80.7 33.0 112.7 11.2 10.8 12.6 12.3

Verano 56.5 7.7 68.5 65.3 22.9 20.7 22.2 21.8

 Suma 423.3 309.4 261.5 383.9 Media 13.6 13.7 14.1 13.6

Fuente: Instituto Nacional de Meteorología. España

(Tabla 4). Este resultado está en concordancia 
con lo indicado por Fujihara y cols. (2004) y 
Borreani y cols. (2007), que trabajó con dos 
cultivares de guisante y otras especies de le-
guminosas forrajeras. El contenido en PB fue 
mayor en el primer año que en el segundo y 
tercero, para todas las especies y en todos los 
muestreos. Este hecho podría explicarse por las 
mayores precipitaciones, especialmente las de 
primavera. Iglesias y Lloveras (1998), en estu-
dios realizados en áreas más húmedas, también 
describieron un efecto de la precipitación anual 
en el contenido en PB en la veza (22,7% el 
año de menos lluvia y 27,5% el año de más) y 
en el guisante (21,2% el año de menos lluvia 

las precipitaciones del primer año similares a la 
media de la serie de 25 años y las del segundo y 
tercer año 100 mm inferiores. Las temperaturas 
medias durante el período de 25 años también 
fueron próximas en los tres lugares (13,6º C, 
13,5º C y 13,6º C). Las temperaturas medias 
en el primer año fueron similares a los de la 
serie de 25 años, y más altas para el segundo 
y tercer año.

La composición química varió en las dife-
rentes etapas de crecimiento de las plantas. En 
nuestro estudio, el contenido de PB de todas 
las leguminosas se redujo con la madurez los 
cultivos desde una media general de 22,21% 
en abril a 18,78% en junio y 14,60% en julio 
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y 23,8% el año de más). En el muestreo de 
abril, el valor medio de contenido en PB de las 
seis leguminosas fue signifi cativamente mayor 
en el primer año (22,54%) que en el segundo 
(22,14%) y tercero (21,94%). En este muestreo 
las especies con más bajos contenidos en PC 
fueron el guisante con un 21,27% y el yero con 
un 20.98%. En el muestreo de junio se man-
tienen el guisante y el yero como las especies 
de menor contenido con 17,55% y 16.12% res-
pectivamente. En el muestro de julio las dife-
rencias entre especies disminuyen, destacando 
la almorta como la de mayor contenido en PB 
(15.60%) y el yero como la menor (13,98%).

En todas las especies de leguminosas el con-
tenido de FDN y FDA fue signifi cativamente 
inferior en el primer año que en el segundo y 
tercer año en todos los muestreos, como se in-
dica en el Tabla 4. Estos resultado parecen indi-
car que las condiciones climáticas del segundo 
y tercer año provocaron una maduración más 
precoz en los cultivos, lo cual estaría también 
en consonancia con el menor contenido en PB. 
En los muestreos de abril y junio, el yero fue la 
especie con más alto contenido de FDN y FDA 
(34,84% y 25,86 en abril y 40,58% y 28,48 

en junio). Por el contrario, las leguminosas con 
menor contenido de fi bra fueron el guisante 
para FND y la almorta para FAD, probablemen-
te debido a un estado de madurez menor. En el 
muestreo de julio el yero continúa siendo de las 
especies con mayor contenido en fi bra, aunque 
las de menor fueron la almorta con 38.07% de 
FND y la veza con un 27,98% de FAD. 

El contenido en EM fue disminuyendo des-
de una media de 2,455 Mcal/kg MS en abril 
hasta 1,972 Mcal/kg MS en julio. Considerando 
la media de los tres años, la almorta mostró la 
más alta calidad para el mes de abril y junio, 
con 2,554 y 2,290 Mcal/kg MS, respectivamen-
te, mientras que el yero fue la de menor calidad 
(2,327 y 2,033 Mcal/kg MS). En el muestreo de 
julio, la de mayor calidad fue el guisante con 
2,047 Mcal/kg MS, continuando el yero con la 
calidad más baja (1,906 Mcal/kg MS).

La producción forrajera fue aumentando a lo 
largo de los muestreos tanto en kg MS/ha como 
en kg PB/ha y Mcal EM/ha (Tabla 6). Para estas 
variables se encontraron diferencias signifi cati-
vas en las localidades, en Chinchilla más altas 
que las de Bonete, y éstas a su vez más altas que 
las de Aguas Nuevas en abril (916, 786 y 631 

Tabla 5. Signifi cación de los efectos principales y sus interacciones en Análisis del Modelo Lineal 
General sobre las variables de producción, tomando la variable muestreo como factor intra-sujetos

Producción

Source gl kg DM/ha kg PB/ha EM/ha

Time 2 *** *** ***

Localidad 2 *** *** ***

Año 2 *** *** ***

Leguminosa 5 *** *** ***

Localidad x año 4 NS NS NS

Localidad x Leguminosa 10 NS NS NS

Año x Leguminosa 10 ** NS **

Localidad x Año x Leguminosa 20 NS NS NS

Error 162



AN. VET. (MURCIA) 25: 111-122 (2009). PRODUCCIÓN Y CALIDAD DE LEGUMINOSAS ANUALES. OTAL, J. 119

kg MS/ha respectivamente) y en junio (1.762, 
1.609, 1.428 kg MS/ha, respectivamente). En 
el muestreo de julio, las producciones de Chin-
chilla se igualaron a las de Bonete, mientras que 
se mantuvieron las diferencias con las de Aguas 
Nuevas (2.638, 2.569 y 2.168 kg MS/ha). No 
obstante, si consideramos la media global de 
los muestreos, se puede observar que la produc-
ción de la localidad Aguas Nuevas es inferior 
(P < 0.05) a las otras dos. Ello es debido a 
que en esta localidad, la tasa de crecimiento de 
los cultivos es siempre signifi cativamente me-
nor. Considerando la variable año, en todos los 
muestreos y en todas las localidades, las pro-
ducciones del primero fueron signifi cativamen-
te mayores que las del segundo y éstas mayores 
que las del tercero, lo cual se mantiene contante 
en las tasas de crecimiento de los cultivos y la 
media global de los muestreos. Esta mayor pro-
ducción del primer año podría explicarse por la 
mayor pluviometría ocurrida. Sin embargo, en 
el segundo y tercer año fueron muy similares la 
temperatura y las precipitaciones acumuladas y 
las diferencias de producción también fueron 
signifi cativas. Las diferencias entre el segundo y 
tercer año podrían explicarse porque en el tercer 
año las precipitaciones de invierno y primavera 
fueron mucho menores que en el segundo año 
(124,6 mm frente a 23,9 mm de Aguas Nuevas, 
135,4 mm vs 72,1 mm y 164,2 mm en Chin-
chilla vs 44,0 mm de Bonete). Autores como 
Cousin (1997) y Uzun y cols. (2005) indicaron 
también la especial sensibilidad a la sequía de 
primavera, sobretodo en la fase de fl oración y 
fructifi cación del guisante. Los resultados su-
gieren que este fenómeno afecta a todas las es-
pecies de nuestro estudio, pero con diferentes 
intensidades, ya que se obtuvo una interacción 
signifi cativa entre el año y las leguminosas en 
todos los muestreos. Esto mismo ocurre si con-
sideramos la  variable muestreo como un factor 
intra-sujetos (Tabla 5). Las mayores diferencias 
en rendimiento se dieron entre el primer y ter-
cer año. Comparando las producciones de estos 
dos años, se observó que en los tres muestreos 

las especies que registraron un descenso más 
pronunciado fueron las más productivas, el yero 
y la veza, con una disminución del 60% frente 
a un descenso medio del 53%.

Según se observa en la Tabla 6, se puede 
considerar que en todos los muestreos se es-
tablecieron dos grupos de leguminosas. En un 
grupo se encontraron las especies algarroba, al-
morta y guisante con menores producciones y 
en el otro se encontraron las especies yero, veza 
y alverjón con mayores producciones, lo cual se 
pone también de manifi esto con las pendientes 
de las curvas de crecimiento (valores de a en la 
ecuación y = ax + b) que se muestran en la Tabla 
7. El yero es la especie que produce más hasta 
el momento de realización del primer muestreo 
(1127 kg MS/ha) y tras una fase de crecimiento 
dentro del grupo más bajo entre los muestreos 
de abril y junio, vuelve a destacar de nuevo 
entre los muestreos de junio y julio, llegando 
a ser la especie de mayor producción media de 
todos los muestreos (1960 kg MS/ha). La veza 
comienza con un crecimiento menor (924 kg 
MS/ha) pero sus mayores tasas de crecimiento 
hacen que tanto en el muestreo de julio como 
en la media de de los muestreos se iguale a las 
producciones del yero. Este hecho parece indi-
car que estas dos especies fueron las más adap-
tadas a la variabilidad de las condiciones eda-
foclimáticas de nuestro estudio. Con respecto 
al alverjón, esta especie parece demostrar una 
menor adaptación a las condiciones climáticas 
del estudio ya que su producción comienza sig-
nifi cativamente inferior al yero y la veza (fase 
otoño e invierno), y sin embargo durante la fase 
de muestreos mantiene una tasa de crecimiento 
sostenida, llegando al fi nal del ciclo a igualar 
las producciones de la veza. Si consideramos la 
producción en forma de EM/ha,  la veza presen-
ta la media global de los muestreos más elevada 
(4084 Mcal/ha), sin embargo, cuando se expre-
sa la producción en kg PB/ha, con respecto a 
la media de los tres muestreos se establecen 
dos grupos más diferenciados, uno formado por 
veza, yero y alverjón como más productivos y 
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otro formado por almorta, algarroba y guisante 
, sin diferencias signifi cativas dentro de estos 
grupos.

En conclusión, las variaciones climáticas in-
teranuales afectaron de forma signifi cativa tanto 
las producciones como la calidad de las legu-
minosas. En general, las diferencias en %PB y 
Mcal EM/kg MS existentes entre los muestreos 
y entre las especies no compensaron las diferen-
cias de producción, resultando siempre que una 
mayor producción en kg MS/ha se correspondió 
con una mayor producción en EM/ha y en PB/
ha. Las dos especies que presentaron un mayor 
rendimiento general desde la primera fase de 
desarrollo hasta la madurez total de los cultivos 
fueron el yero y la veza. Por este motivo po-
demos considerar que en nuestras condiciones, 
estas especies fueron las que presentaron mayor 
potencial para constituir una reserva forrajera 
en las épocas de mayor necesidades para la pro-
ducción ovina.
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