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1. INTRODUCCION 
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El garbanzo (C-<.c.elt alt-ie.túw.m L.l es un cultivo importante en al

gunas regiones de México, se utiliza principalmente como alimen
to forrajero y en algunas o'casiones se destina al mercado de ex

portación. 

Es lamentable observar, que esta leguminosa no se incluye en la 
dieta del mexicano, por lo que se desaprovecha una gran fuente -

de proteínas econ6micas. En el país varias regiones se han esp~ 
cializado en este cultivo, unas con la tecnología adecuada obte
niendo buen rendimiento y otras todavía con métodos de cultivo -

tradicionales logrando bajos resultados, ya que la demanda de 
alimentos es cada día más creciente y el cultivo del garbanzo es 
potencialmente productivo bajo algunas condiciones ecol6gicas -
del país, es deseable la ·realización de estudios para su desarr~ 

llo agrícola y la difusión adecuada de los mismos. 

Por otra parte los fitogenetistas trabajan en el mejoramiento y 

producci6n de semillas que contengan un alto contenido de protef 
nas asimilables y que puedan ser aprovechadas tanto en animales 
cor11o en humanos. 

El cultivo .del garbanzo, bajo condiciones de humedad residual, -
es una práctica que se ha venido desarrollando en algunas áreas 
productivas sin invertir más allá de algunos agroquímicos indis
pensables. Lo anterior ha sido tomado en cuenta para el presen
te estudio, al hacer uso de fertilizantes foliares para tratar -
de aumentar el rendimiento sin necesidad de gastos excesivos. 

Las principales ventajas del cultivo del garbanzo son las si---

guientes: 
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a) El garbanzo como alimento para hombres y animales tiene por-
centajes de proteínas y carbohidratos de baja digesti6n. 

b) Puede usarse como cultivo de invierno sin interferir con los 
cultivos de verano o primavera. 

e) Es un cultivo econ6mico en relaci6n con otros. 

d) Se caracteriza porque es uno de los cultivos que puede produ~ . 
cir en suelos de poca humedad. 

2. LOCALIZACION Y DESCRIPCION DE LA REGION 

2.1. Características Geográficas. 

2 .l .1 • Localizaci6n. 

El presente trabajo se llev6 a cabo en los terrenos 
experimentales de la Escuela Superior de Agricultura 
dependiente de la Universidad Aut6noma de Nayarit, -
ubicada en el municipio de Xalisco, del mismo Estado 
en el kilómetro 9 de la carretera Tepic-Pto. Vallar

ta. Esta escuela se encuentra enclavada en la re--
gi6n del Valle de Matatipac y posee una superficie -
de 120 km2 y se encuentra ubicada a una longitud oc~ 

te de 104° 48' del meridiano de Greenwich y una Iati 
tud norte de 21° 29', a una altura de 900-1000 ----
M.S.N.M., como podemos observar en la figura No. 1 -
que se presenta a continuaci6n. 

2.1.2. Topografía. 

La topografía del valle va de plana a ondulada, con 
pendientes que.fluntúan entre 2 y 20\, presentando -

·~ 
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las menores en la parte central del valle y las may~ 
res en zonas pr6ximas a los volcanes SangangUcy y -
San Juan, o bien a las áreas cerriles. El valle pr~ 
senta una forma irregular~ siendo más largo e~ la -

porci6n Norte-Sur que en la Orie~te-Poniente, limit~ 
do en esta última con el volcán Sangangüey y San --· 
Juan, al cual se le considera como un valle intermo~ 
taño exorreico. 

2.1.3. Hidroiogia. 

En el valle se encuentran arroyos pequeños, los que 

son tributarios del Río Mololoa, entre los que se ·· 
destacan el de Trigomil, Pantanal y Sabino mocho, ·
mismo que conduce agua durante todo el año. El río 

Mololoa corre con dirección de Sur a Norte pasando -

al Oriente de la ciudad de Tepic mismo, desemboca en 
el río Santiago aproximadamente a unos 30 km al ---
norte de la capital. 

2.2. Características Eco16gicas. 

2.2.1. Climatología. 

El clima según la clasificaci6n de Kopen, modificada 
por Enriqueta García es la siguiente: 

Pertenece a un clima ·semi-cálido; el más cálido de -
los templados con una temperatura media anual de ---
180C, y la del mes más frio menor de 18°C, con llu-
vias en verano y caluroso, 
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2.2.2. Precipitaci6n pluvial y htmedad relativa. 

La precipitaci6n pluvial anual es de 1340 mm, los 

que se distribuyen en dos periodos, uno que cubre 

los meses de noviembre a mayo, en el que se precipi

ta el 26% del total anual y otro período lluvioso -

que va de junio a octubre en el que se precipita el 

74% de la precipitación anual. La humedad relativa 

promedio es del 80%. 

2.2.3. T~mperatura. 

La temperatura media anual es del orden de los -----
20.90C, presentando una media máxima de 23.6°C, para 

el mes de junio y una media mínima de los 17.2°C en 
el mes de enero, mostrando una variación entre la me 
dia máxima y la media mínima de 6.4°C. 

2.2.4. Heladas. 

Se presentan con una frecuencia de dos veces al año, 

en los meses de enero y febrero principalmente, c~be 
señalar que éstas no ocasionan' daños a la agricultu

ra. 

2.2.5. Vientos. 

Los vientos que predominan son los del Sur con una -

velocidad de 19 km/hora. 
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2.2.6. Suelos. 

Los suelos del Valle de Matatipac tuvieron una nota
ble influencia en los procesos edáficos a partir de 
los volcanes de SangangUey y San Juan, al aportar m~ 
teriales tales corno el basalto, reolita, toba y p6-

rnez (jal); por lo que cuenta con varios tipos de su~ 
los que en su mayoría son suelos de textura ligera. 

Dichas texturas varían de medias a finas, afectando 
el drenaje superficial de moderado a lento, y cuyas 
coloraciones se diversifican desde caf6 claro hasta 

grises. Las principales unidades de suelos que aba! 

can una mayor extensi6n dentro del valle son: cambi 

sol, acrisol, regosol y andosol. 

Z.Z.7. Flora. 

El valle de Matatipac presenta una fuerte perturba-
ción sobre los tipos de vegetación que antiguamente 
existieron y que en la actualidad sólo quedan algu-
nos vestigios de la vegetación nativa como son: 

a) Selva mediana subcaducifolia. 
b) Selva baja caducifolia. 

e) Pequefias cantidades de pa~tizal y bosque~ de enci 
no. 

En la actualidad los principales tipos de vegetación 
nativa y de cultivos son los siguientes que se mues
tran en el cuadro No. 1, de acuerdo al orden de im-~ 
portancia. 



Cultivos 
anuales 

Frutales 

Halezas de 
ho-ja ancha 

Malezas de 
'loja angosta 

Arbustivas 
y 

Arboreas 

CUADRO N° l. 

F0MBRF. VULGAR 

cdña de azucar 
maíz 
arroz 
fr>iiol 
iícarna 
garbanzo 

ar;uacate 
caFé 
olátano 
arraván 
nanche 
papayo 
guayabo 

oeriq_uillo 
acaute 
aceitilla 
rabanillo 
hierba del paja 
q_uelite 
popotala>;ua · 
chicalote 

grama 
Z. navaiita 
Z. oarán 
Z. cangrejo 
Z. mota 

tepame 
papelillo 
camichín 
his:;uera 
encino 
pino 

P0MBR~ CIF.NTIFICO 

S"!ccharum officinarum 
Zea mavs 
Oriza sativa 
Phaseolus vulgaris 
Pachyrrhizus erosus 
Cicer arietinum 

Perssea gratissima 
Coffea arabica 
Musa parad_isiaca 
Psirlium sartorianum 
Bvrsonima crasifolia 
Carica papaya 
Psidium guajaba 

'~'ap:etes florida 
Ta~etes tubaeformis 
Bidens pilosa· 
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FAMILIA 

Gramínea 
" 
" 

Leguminosa 
" 
" 

Laura cea 
Rubia cea 
Musa cea 
Mirtaceas 
Malnigiacea 
Caricacea 
Mirtacea 

Comnuesta 
" 
" 

Crucifera 
" 

Raohanus raphanostephus 
Leoidium virginicum 
Amarantus hvbridus . Arrtarantacea 

Malva cea 
Papaveracea 

Sida rombif~lia 
Arr;emone mexicana 

~vnodon oactylon 
Bouteloa hirsuta 
Panicum barbinoides 
Digitaria sanginalis 
Chlod.s virrJ;ata 

Acacea oenatula 
Bursera orlorata 
Ficus padifolia 
Ficus pectiolaris 
nuercus s.o.o. 
Pinus s.p.u.-

~ramínea 

Lep:uminosa 
Burseracea 
Mora cea 

Fagacea 
p• _ J.nacea 

PRINCIPAL~S T!POS DE VF.GETACrON NA~IVA Y DE CULTI

·vo EN EL VALLE DE MATATIPAC, 
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2.2.8. Sistema de producci6n agrfcola. 

En el ecosistema original, cuando se encuentran pre
sentes los elementos básicos clima y suelo, se hace 
factible la explotaci6n racional o irracional de los 
recursos en los procesos de la producción agrfcola, 
los cuales modifican en mayor o menor grado el eco-
sistema. 

Por consiguiente, dentro del área denominada Valle -

de. Matatipac, sobresalen esencialmente dos sistemas 

de producci6n agrícola: el primero basado en el --

agua de lluvia como uno de los principales recursos 
con que cuenta la planta para producir; y el segundo 
fundamentado en el aprovechamiento del agua que es -
almacenada en el suelo durante el perfodQ de lluvias. 

Dentro del primer sistema de producci6n, se encuen-
tranen explotaci6n cultivos de suma importancia eco
n6mica y alimenticia, como lo son el maíz y el arroz 
encontrándose además otros cultivos en menór escala 
como jícama y cacahuate, los cuales están sujetos al 
agua precipitada y a la escasa tecnología utilizada 
para producir. Por el contrario, los cultivos pere
nnes y algunos herbáceos aprovechan al máximo el --
agua precipitada y almacenada en el suelos a lo lar

go del temporal, destacando ~ntr~ éstos, principal-
mente el cultivo de la caña de azúcar y algunos fru
tales, frijol y garbanzo. 



CAP 1 TUL O II 

1. HIPOTESIS 
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a) Los diferentes fertilizantes foliares por utilizarse, ofrecen 
un aumento en la eficiencia productiva basándose en la si---
guiente hipótesis. Este tipo de fertilizantes son absorbidos 
inmediatamente por el follaje produciendo una coloración ver
de intensa que indica un fortalecimiento de la planta y te6ri 
camente, este hecho debe redundar en un mayor rendimiento. 

b) La optimización de la densidad de siembra es un aspecto que -
se cObre en la mayoría de los experimentos sobre cultivos, a 
fin de obtener los máximos rendimientos posibles. En compen

sación con niveles altos de la densidad de siembra se hace in 
dispensable el uso de fertilizantes en general. 

A diferencia de los fertilizantes que se aplican al suelo, -
los fertilizantes foliares no requieren de una alta cantidad 

de agua para su adecuada absorción. Esta característica es -
fundamental para el presente caso en que se trata de un culti 
vo basado en el aprovechamiento de la humedad residual. 

2. OBJETIVOS 

a) Determinar la respuesta a la aplicación de fertilizantes fo-
liares en el cultivo del garbanzo. 

b) Determinar la respuesta del cultivo del garbanzo respecto a -
diferentes densidades de siembra. 

e) Aprovechamiento de la humedarl residual para el cultivo del -
garbanzo. 

d) Estimar el rendimiento potencial del cultivo del garbanzo ba
jo las condiciones anteriores. 
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CAP I TUL O III 

GENERALIDADES 

1. CLASIFICACION TAXONOMICA DEL GARBANZO 

Sánchez (1978), menciona que el garbanzo se clasifica de la si-
guiente manera: 

Reino ----------- vegetal 
Divisi6n ~------- embryophyta 
Subdivisión ----- angiospermae 

Clase ----------- dicotiledoneas 
Orden ----------- rosales· 
Familia --------- leguminosa 
Subfamilia ------ papilionada 

Tribu ----------- vicia 
Género ---------- Cicer 
Especie --------- arietinum 
Clasificaci6n --- lineo 

2. DESCRIPCION BOTANICA DEL GARBANZO 

2.1. Ciclo Vegetativo. 

El garbanzo es una especie vegetal con hábitos de crecimien 
to anual, su ciclo vegetativo varía principalmente con la -
fecha de siembra y las condiciones de humedad. Encontramos 
algunos precoces.de alrededor de 100 días hasta la más tar
día de 168 días.desde el momento de la siembra hasta la co

secha. Las alturas fluct6an de 30 a 70 cm, su hábito de --
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crecimiento varía de erecto a rastrero, su vellosidad es va 

riable. 

En general las variedades de mejor rendimiento son de 130 a 
168 días, menos de 130 días se obtiene poca producci6n de · 

grano y/o de forraje. 

2.2. Clasificación Sexual. 

El garbanzo es una planta monoica hermafrodita. 

Sexual: 

Porque su multiplicaci6n se realiza por medio de una se
milla, cuyo embrión se origina por la uni6n de un gameto 
masculino y un gameto femenino. 

Hermafrodita: 

Por contener flores con ambos sexos. 

Flores completas: 

Por tener los cuatro verticilios florales (cáliz, coral~ 
androceo y gineceo). 

Flores perfectas: 

Por tener en la misma flor gineceo y androceo, o sea que 
tienen los dos 6rganos sexuales en la misma flor. 

2.3. Fecundaci6n. 

En las angiospermas existe la doble fecundación y consiste 
en la unión de uno de los núcleos espermáticos del tubo po-
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línico con el núcleo de las ovocélulas (dándonos como resuL 
tado un embrión), a la vez que el otro núcleo espermático -
del propio tubo se une a los núcleos polares del saco em--
brional y nos produce endosperma, 

2.4. Germinación. 

Al colocar la semilla en condiciones óptimas de humedad y -

calor, aumenta el volumen por la absorción de agua (imbibi

ción), siendo entonces cuando principia la transformacJón -

de almidón en azdcares debido a procesos enzimáticos y a r~ 

trogradaci6n química, obteniéndose principalmente glucosa, 
ésta es una fuente de energía que activa la división celu-
lar, continúan los procesos bioquímicos, fisiológicos y mo~ 
fol6gicos, empiezan a diferenciarse y al desarrolo del em-
brión. La germinación se inicia desde el primer día de es
tar la semilla en condiciones óptimas y la energía de la·-
planta es variable por la influencia de la textura y de la 
estructura del suelo, la profundidad de la siembra, la hume 
dad, la temperatura, etc, 

2.5. La Raíz. 

Es típica y puede desarrollar nódulos bacterianos del géne
ro Rhizobium, 

2.6. El Tallo, 

Son de 1 a 3 cm de d~ámetro, algunos erectos y otros ras-
treros con 3 a JO ramas principales, 
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2.7. Hojas. 

Las hojas son compuestas, imparipinadas de 11 a 15 foliolos 
con excepción de las variedades de garbanzo chícharo, cuyas 

hojas son simples. Los foliolos están cubiertos de vellos! 

dad por el envés. En las horas calurosas, al tocarlas dan 

sensación de frescura debido a que contienen ácido ox&lico. 

2.8. Flores. 

Las flores son hermafroditas, son axilares solitarias con -

un ped6nculo pequefio y ~on de colores ~!ancas, violetas, -

azul c~leste o rosadas, segón la variedad y cinco pétalos • 

desiguales fo1~ando la corola. 

2.9. Fruto. 

El fruto es una vaina corta, vellosa que contiene 1 o 2 se

millas y varían en tamaño y peso (0.5 g- 0.15 g), según la 
variedad. Las hay de'color blanco, amarillas, ·rojas, café 

y negras, su superficie rugosa o lobulada. 

3. ORIGEN 

El garbanzo es originario de Asia Occidental. Se cultiva desde 

tiempos remotos en la India hasta los países mediterráneos de -
Europa y Africa, Espafia, Portugal, Italia y Argelia. 

Pasó de España al nuevo mundo, donde adquiri6 importancia princi 

palmente en México, Chile, Argentina y Estados Unidos de -----~

Norteamérica. 
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C A P 1 T U L O IV 

REVISION DE LITERATURA 

NORRIS, V.O. (1958), citado por Robles Sánchez F. (1976), menciona · 

que las tribus Viceae y Trifoliacea, están completamente separadas 
del resto de las Papillionadas, debido a que en su mayoría se han · 
adaptado a suelos de alta fertilidad y en particular han llegado a 

desarrollar un hábito calcicola. 

1-JORRIS, V.O. (1958), citado por Robles SánchezR. (1976), nos dice 

que investigaciones experimentales hechas por Andrew y Bryan, trab~ 
jaron con leguminosas de zonas tropicales y templadas en suelos con 
bajo contenido de humedad, aplicando de unos 300 a 400 kg de CaC03/ 
hectárea es suficiente para una nodulación de 600 a 800 kg/ha, --
son suficientes para los requerimientos de crecimiento de la alfal
fa que es muy sensitiva al calcio. Si fuera necesario, en México -
no habría dificultad en aplicar tales cantidades al cultivo del ga~ 
banzo en las region~s tropicales o subtropicales. 

NORRlS, V.O. (1'158), citado por Robles Sánchez R. (1976), se refie
re a los suelos tropica-les con bajo contenido de cal y suelos tem-
plados altamente necesitados de cal tipo potzol pueden carecer de -
importancia en los suelos de las zonas que se cultivan con garbanzo 
en México por que tienen una amplia reserva de CaC03 que alcanza va 
rios miles de kilos por ha., lo cual da un suelo con pH ligeramente 

alcalino. 

HEWITT, E .1. ( 79 58), citado por Robles Sánchez (1 976), menciona que 
el molibdeno puede convertirse en un elemento importante en la nu-
trición mineral de las leguminosas de acuerdo a la cantidad de éste 
mineral que requieren las especies de bacterias fijadoras de nitró
geno para fijarlo simbi6ticamente. También afirma que los suelos -
ácidos o los que contienen compuestos de hierro reducen la disponi-
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bilidad de molibdeno a las leguminosas. Es posible que este no sea 
el caso del garbanzo en México por el hecho de que esta leguminosa 
se cultiva generalmente en áreas con suelos de alto contenido de ~

cal, por lo que el valor del pH se eleva y la solubilidad del hie-
rro disminuye y aumenta la disponibilidad del molibdeno para las -
bacterias fijadoras de nitrógeno en la nodulaci6n de las raíces del 

garbanzo. La carencia del molibdeno se puede corregir aplicando ni 
trógeno. 

Así mismo, menciona que el efecto de molibdeno sobre la abundancia 

de nodulación radicular ésta asociada con el fósforo en la fertili

zación de leguminosas bajo condiciones de fijación simbiótica de ni 
trógeno. 

VAN SHEREVEN, V.A. (1958), citado por Robles Sánchez (1976), demos

tró el grado de fijación de nitrógeno por gramos de nódulos tam--

bién aumenta grandemente por efecto del fósforo. 

SEN,N.K. q M.K. JANA (1960), citado por Robles Sánchez (1976), en-
contró que la aplicación de superfosfato simple de calcio en siem-

bra de garbanzo (de 200 a 400 kg/ha), estimula el crecimiento vege
tativo, la producción de semillas y el tamaño de la planta y no se 
afecta el tiempo de la floración ni el de la madurez. 

Con respecto al potasio, este elemento puede ser que no constituya 
un factor lirnitante en el caso de los suelos mexicanos que se dedi
quen al cultivo del garbanzo, por el hecho de que generalmente es-
tán bien proviitos de este elemento como es de esperarse de su ori
gen volcánico. 

JEl.JSEN, H.L. (7958), citado por Robles Sánches (J976), menciona que 
la inoculación con cepas específicas de Rhizobium leguminosarum, -
ayuda a mejorar la cantidad y velocidad de nodulación y una mayor -
cantidad de nitrógeno atmosférico por el garbanzo, aumentando su 
contenido de proteínas e ~ejorando el nivel del nitrógeno en los -
suelos. 
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RAO, M.N. ET AL (1959), citado por Robles Sánchez (1976), nos dice 
que entre el garbanzo y otras leguminosas existe una notable dife-
rencia en el contenido de proteínas, la cual se atribuye a la fertl 
lidad del suelo y las condiciones ecol6gicas. También menciona el 
hecho de que en una variación de 12.3 al 31 .5~ en el contenido pro
teínico, la cifra más baja fue debido a la ausencia de las bacte--

rias fijadoras de nitr6geno y consecuentemente de nódulos. 

ROBLES SANCHEZ R. (1976), producci6n de granos y forrajes. Ed. ---

Limusa menciona que en México no se han encontrado aún respuestas -

del garbanzo a la adición de fertilizantes nitrogenados y fosfata-
dos ni a la aplicación de zinc o inoculantes específicos. Esto se 
debe a que como el garbanzo se ha venido sembrahdo desde hace cien

tos de años los suelos están bien provistos de bacterias específi-
cas, por lo cual no hay respuestas notables cuando se añaden inocu
lantes. Sin embargo, en regiones donde se siembra por primera vez, 
se recomienda la inoculación de la semilla con un inoculante especf 
fico "nitragín, Nitrobacter", etc. 

GRAV, L.F. (1959), citado por Robles Sánchez (_1976), menciona que

la temperatura juega un papel dominante, porque influye en la comp~ 
sición orgánica, pero que el nivel de fertilidad del suelo es mis -
importante porque efectda la composición inorgánica de las plantas. 

ROBLES SANCHEZ R. (1976) producción de granos y forrajes, Ed LiNusa 
nos dice que muchas áreas en México, además de los Estados de ----
Sinaloa y del bajío son adecuados para el cultivo del garbanzo o en 
cuanto a intensidad luminosa, ~alar y clima seco, entre éllas, par
te de los Estados de Morelos, Guerrero, Nayarit, Baja California, -
Tamaulipas, San Luis Potosí, Oaxaca y Yucatán. 

Con respecto a la temperatura, las plantas de garbanzo no se daftan 
fácilmente con las bajas temperaturas de invierno, sin embargo, pue
de sufrir el efecto de heladas tardías cuando el cultivo está en -
completa floración o cuando los frutos en las vainas están todavía 
en los estados iniciales ~e maduración. Asimismo, menciona que la 
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maduración del garbanzo porquero (Cal grande) en el bajío, se siem

bra durante todo el mes de noviembre, y que la mejor densidad en el 

bajío resulta cuando se siembra 45 kg de semilla/hectáreaen surco -
de 76 cm. 

RAHEJA P.C. VAS (1957), citado por Robles Sánchcz (1976), menciona 

sobre el efecto de las fechas de siembra, el espaciamiento entre -

los surcos y la profunidad de la semilla tanto en la germinación e~ 
mo en el aspecto del cultivo, su vigor, la producción de flor y la 

incidencia de la marchitez causada por los hongos Fusarium s.p. sus 
conclusiones fueron las siguientes: 

a) La germinación del cultivo se retrasó, pero mejoró la población 

de plantas en siembras tardías. 

b) El crecimiento acumulativo, tanto en longitud como en rapidez 

inicial de crecimiento, fue mayor en las siembras tempranas. 

e) Cuando se compararori surcos distanciados entre sí, 25, 37.5 y 50 

centímetros se encontró una diferencia estadística significativa 

en el n~rnero de plantas por parcela, habiéndose encontrado las -
mayores poblaciones para el espaciamiento de 25 cm, en cambio la 
diferencia de altura de la planta no fue estadísticamente signi
ficativa para los mismos espaciamientos estudiados. 

d) La producción total de flor por planta aumentó cuando fue mayor 

el espaciamiento entre los surcos. 

e) Cuando se comparo el efecto de las densidades de siembra (6, S y 

15 cm), se encontró que las semillas depositadas a mayor profun~ 

didad germinó significativamente mfis que aquéllas sembradas su-

perficialmente. Sin embargo, las plantas provenientes de la ~-

siembra más superficial, tuvieron una mayor producción de flores 
que las plantas provenientes de la siembra profunda. 

f) La susceptibilidad a la marchitez, estuvo directamente correla-

cionada con la siembra profunda y también con la siembra tempra

na. 
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SEN, N.K. y M.K. JANA (1960), citado por Robles Sánchez (1976), es

tudió el efecto de espaciamiento en el crecimiento y rendimi,~nto -
del garbanzo en el que mencionan que las distancias entre pl ta y 

planta, tuvo muy poco efecto en la altura de las plantas, pe el -

namero de ramas, vainas y semillas, así como el peso y rendiL cnto 

por planta aumentó a medida que el espaciamiento fue mayor,cs 

vestigadores concluyeron que la mejor distancia es de 30 e 

tre surco y surco y 15 cm entre planta y planta, 

El garbanzo y su cuitivo en el valle de Culiacfin. 

Instituto Nacional. de Investigaciones Agrícolas, S.A.G. 

Centro de Investigaciones Agrlccilas de Sinaloa (CIAS) 

Comisión permanente para la Investigación y Experimentación Agríco
la en Sinaloa. 

Circular CIAS No, 30, 32 Ed. México, Febrero 1973. 

En 1965, se concluyeron las fechas de siembra en garbanzo por varíe 

dades. 

VARIEDADES FECHA DISTANCIAS (cm) kg/ha En aluvión y barrial 

Breve blanco oct. 1 S - 1 S dic. 92 80 60 
Macarena nov. 1 15 dic. 92 80 60 

Blanco español oct. 15 - 30 nov. 140 25 

Breve imnuniz oct. 1 S - 15 nov. 120 50 

En el ciclo agrícola 1967-1968, no se encontró ninguna respuesta a 

la fertili~aci6n nitrogenada y fosfórica y no fue hasta el ciclo 

1970-1971, en que después de cultivos agobiadores como sor.go y maíz, 
se encontró respuesta a aplicaciones de 80 kg de nitr6geno/ha con-
firmando que la fertilización fosfórica no es necesaria, 
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S.A.R.H. (hoja divulgación No. 44), menciona que las fechas de sie~ 

bra para las variedades porqueras en la región del Valle de ------
l<latatipac es del 15 de noviembre al J S de diciembre; asimismo, nos 
dice que no se ha encontrado respuesta a la aplicaci6n de fertiliza!!_ 
tes. 

Sembrando a una distancia entre plantas de 7 a 10 cm y entre surcos 

de 76 a 92 cm. 

S.A.R.H. León Gallegos (1982), segunda Ed. 

Enfermedades de los cultivos en el Estado de Sinaloa, página 73-77. 

S.A.R.H. (Agenda Técnica Agrícola de Michoacán) 1975, Chapingo, --
México, menciona que las fechas de siembra para las variedades por
queras en el Bajío Michoacana es del 1 de octubre al 30 de noviem-
bre. 

Asimismo, menciona que no se recomienda fertilizar e inocular por no 

haber dado resultados en la práctica. 

C.I.A.S. (Investigación Agrícola en Sinaloa) 1968, nos señala que -
las ~nfermedades conocidas regionalmente son la rabia (causada por 

VJrios hongos del suelo, entre los que se encuentran Fusarium, ---
Orthoceras y Varciceri) a las cuales son muy resistentes los garba!!_ 
zos porqueros. Otra enfermedad importante en el garbanzo es el --
Chahuixtle, causado por Ureomices Ciceris arietinus, pueden aplica~ 
se dosis de fertilizantes inferiores a 40 kg de nitrógeno/ha y que 
es recomendable aplicar inoculaciones de bacterias de las cuales -
Nitragin ha sido el fertilizante más efectivo. 

FLORES MENENVEZ J. (1980) Bromatología Animal, Ed. Limusa, menciona 
que las semillas pequeñas se usan con frecuencia en alimentaci6n -
animal y que el garbanzo se adapta a climas templados frias e incl~ 

so en climas cálidos-secos, señala también que el ciclo del garban
zo es de 140 días la siembra se efectúa en noviembre a razón de 70 
a 8 5 kg/ha. Los surcos deben sembrarse separados a· 30 centímetros, 
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Asimismo menciona que su siembra se lleva a cabo en plena cstaci6n 

de lluvias o bien a mediados de octubre y principios de noviembre, 

que es cuando no hace mucho frio, se necesitan de 30 a 50 kg/ha de 

semilla y da un rendimiento de 1.5 a 3 ton/ha. 

Composición de la semilla 

Agua -------------------- 11 .o ~ 

Proteína ---------------- 22.4 % 

Grasas ------------------ 5.3 % 

Hidratos de carbono ----- 55.2 ~ 

Fibra cruda ------------- 3. 1 % 

Cenizas ----------------- 3.0 % 

Composici6n química de la paja 

Agua -------------------- 1 S. 2 % 

Proteínas --------------- 8.2 ~ 

Grasas ------------------ 1.7 % 

Hidratos de carbono ----- 29.6 % 

Fibra cruda ------------- 40.6 % 

Ceniz~s ----------------- 4.7 % 

S.A.G. Circular CIAS No. 30 tercera Ed. (febrero de 1973). 

Menciona que el uso de los inoculantes no se ha reflejado en resul
tados positivos en garbanzo. 

Análisis químicos del garbanzo_ blanco para consumo humano y el por
quero usado como forraje. 



CONTENIDO 

Humedad 

Proteínas 

Extracto etereo 

Extracto no nitrogenado 
(por diferencia) 

Fibra cruda 
Cenizas 

BLMCO 

% materia seca 

7.50 

22.75 

9.52 
52.80 

4.6 
2.83 
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PORQUERO CAFE 

% materia seca 

7.60 

22.70 

8.40 

50.38 

8.86 
2.75 

Fuente el garbanzo: un cultivo importante en México. INIA, Mfixico, 

1967. 

ANVRAVE A.E. y A. CRISPIN M. (1970). El garbanzo y su ~ultivo en

el Valle de Culiacán. Circular CIAS, No. 30, 2a. Ed. INIA,SAG. 

Menciona que en Sinaloa, Sonora y Nayarit en cuanto ~oncierne a in

tensidad luminosa, calor y clima existe deficiencia de nitrógeno en 
el follaje, especia}mente si las hojas inferio~es tienen color ver

de pálido o amarillento y las plantas se quedan enanas. 

·Esta deficiencia de fijación del nitrógeno se debe a la inferencia 

de molibdeno aplicando nitrógeno. 

LOPEZ, G.H. (1973), nos dice que el método de siembra más adecuado, 
es cuando se realiza en el lomo del surco, sin borrarlo; obteniendo 

las siguientes ventajas: 

a) Se evita el rastreo antes de la siembra. 

b) Se pierde menos humedad, lo que propicia una buena germ~naci6n. 

e) El primer cultivo se facilita porque la siembra está en el. lomo 
del surco evitando tapar las plantas. 
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d) Si se presentan lluvias, el cultivo queda listo para drenarse y 
evitar encharcamientos. 

e) Se facilitan los primeros riegos. 

f) El arranque con cuchillas tambien se facilitará. 

Menciona también que en el Bajío es coman sembrar el garban2o al v~ 
leo s6lo que este método de siembra no facilita las labores de cul
tivo ni la aplicación de riegos si se cuenta con agua. 

SANCHEZ, P.S.A (1174), menciona que sembrando 35 kg de semillas/ha 

se pueden obtener buenos resultados como cuando se siembra de 45 a 
55 kg/ha de acuerdo a los espaciamientos entre surco y surco y en-
tre planta y planta. 

MEHTA, P.R. y B.B. MUVKUR (1946), indica que en 1918 Butler hizo un 

pequeño resumen sobre la enfermedad del moho pero que primeramente 
fue colectado sobre el río Loire en Francia y se le nombró Uredo -
Ciceres arietini en 1863. Sin embargo, el estado de telia fue en-
contrado cerca de Montpe-lier en 1893. La primera cita en la India 
fue hecha en 1890, en donde se le denominó tentativamente Curornyces 
pi si. 

ATAiJASAFOR, V. 1J Z.C. KOVACEVSKI (1929), menciona que en Bulgaria -
descubrieron en 1928 por primera vez atacado el garbanzo por --
Chahuistle y que esta distribuido en diferentes países de Europa. _ 

S.A.R.H. (Agenda T~en~ea Ag~1eota Sono~a Zona Su~ 1978). 
Menciona que las f~chas de siembra para las variedades blanco, espa

ñol, breve inmunizado y macarena son de 15 de noviembre al 30 de di
ciembre y nos dan m€todos de aplicación de fertilizantes. 

Puede aplicar el nitrógeno: 

Granulado en presiembra (urea, nitrato de amonio, sulfato de -
. amonio). 

- Líquido inyectado en presiembra. 
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LEOiV, G.H. y E. LARREA R. (1962), mencionan que la siembra temprana 
de garbanzo fueron fuertemente dañadas durante la primavera y que -

la enfermedad se estableció en 1963 en los Esiados de Guanajuato, -
Michoacán, Jalisco, Guerrero y Sonora. Se supone que el Chahuistle 
fue introducido a México por medio de importaciones de semillas que 
se hacen de países europeos. También nos dice que los síntomas de 

la enfermedad aparecen aproximadamente S días después de la inocul~ 
ci6n en forma de pequeñas manchas blanquecinas fácilmente visibles 
en las hojas a los 12 o 14 días después de la inoculación las man

chas blacas rompen la epidermis de la hoja y las esporas quedan li
bres, esto ocurre primero por el envés y luego por el haz de las hojas, 

las p~stulas son de color café rojizo y de tamaño variable y algu-

nas ocasiones las plantas muestran un color de rOJlZO a morado con

forme avanza a 1os foliolos y hasta el tallo y muere la planta; pr~ 
ponen para controlar esta enfermedad lo siguiente: 

a) Formar variedades resistentes. 

b) Establecer cuarentenas. 

e) Supervisar las importaciones de garbanzo. 

GRAY, L.F. (1959) 389-395. Menciona que la temperatura juega un p~ 
pel dominante porque influye en la composición orgánica, pero que -
el nivel de fertilidad del suelo es más importante, ya que afecta -
la composición inorgánica de las. plantas. 

De lo anterior se puede deducir que en muchas áreas de México son -
adecuados para el cultivo del garbanzo en lo que se refiere a inten 
sidad luminosa, calor y clima seco, parte de los Estados de Morelos, 
Guerrero, Nayarit, Baja California, San Luis Potosí, Tamaulipas, -
Oaxaca y Culiacán se pueden considerar los más importantes, siempre 
y cuando se le suministre agua al cultivo, debe añadirse que por -
efecto de las bajas temperaturas no se dañan fácilmente. 

CZANO (1975), menciona que la época de siembra para el garbanzo en 

la comarca lagunera, del 30 de diciembre al 15 de enero con garban

zo porquero. 

-~ 
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ALVARAVO, A.V. (1972), menciona que la época de siembra en el Bajl~ 
la variedad de garbanzo porquero cal grande de siembra durante todo 
el mes de noviembre, y para el Valle de Queréndaro en Michoacán del 
15 de noviembre al 15 de diciembre. 

Casi siempre se siembra el garbanzo en el Bajío, inmediatamente de~ 
pués de pasada la época de lluvias para aprovechar la humedad resi
dual que queda en los suelos. 

RAV, M.N. ET AL (1959), menciona que entre el garbanzo y otras leg~ 

minosas, existe una· notable diferencia en el contenido de proteínas 
al cual sele atribuye la fertilidad del suelo. 

Por ejemplo: en una variaci6n de 12.3 al 31 .5~ en el contenido pr~ 

tefnico, la cifra más baja se debió a la ausencia de bacterias fi
jadoras de nitrógeno y, consecuentemente de nódulos. 

En México no se ha encontrado respuesta del garbanzo a la adici6n -
de fertilizantes nitrogenados y fosfatados, ni a las aplicaciones -

de zinc o de inoculantes específicos. 

Esto último se debe probablemente a que como el garbanzo se ha vcni 
do sembrando desde hace cientos de aftas, los suelos están provistos 
de la bacteria específica por lo cual no hay respuesta notable cua~ 
do se añaden inoculantes. Sin embargo, se recomienda la inocula--
ción de la semilla con inoculantes específicos como nitragin, 'paga
dos, dianitrofix, lucava y otros. 

HEWITT, E.J. L1958), menciona trabajos en los cuales ha quedado de
mostrado que el efecto de molibdeno sobre la abundancia de nodula-
ci6n radicular, est~ también asociado con la inclusión de fósforo -

en la fertilizaci6n de leguminosas bajo condiciones de fijaci6n sim 
bi6tica de nitrógeno. 
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VAN SCHEREVEN, S.A. (1958), dice que el grado de fijación de nitró
geno por gramo de n6dulo aumenta notablemente por efecto del fósfo
ro. 

JENSEN, H. L. ( 79 58), menciona que la inoculación con cepas específ.!_ 
cas de Rhizobium leguminosarum ayuda a aumentar la cantidad y la v~ 
locidaJ de nodulaci6n y del mismo modo las posibilidades de una ma

yor cantidad de nitrógeno atmosf€rico fijado por el garbanzo, aume~ 
tanda en-consecuencia el contenido de protelnas de esta leguminosa 
o mejorando el nivel del nitrógeno en el suelo. 

SEN, N.K. y M.K. lANA (7960), encontraron que las aplicaciones de -

superfosfato simple de calcio en siembra de garbanzo (200 a 400 kg/ 

hectáreas) estimulan el crecimiento vegetativo, la producción de s~ 
·millas y el tamaño de la planta y no afecta el tiempo de flo-

ración ni el de madurez. 

Estudiaron también, el efecto de espaciamiento en crecimiento gene
ral y rendimiento del garbanzo. Los resultados indican que el esp~ 
ciamicnto tuvo muy poco efecto en la altura de las plantas pero el 

número de ramas, vainas y semillas asl como el peso y rendimiento -
por·planta aument6,pero disminuyó la competencia por los nutrientes 
del suelo, por agua y por luz. 

Los mismos investigadores concluyeron que la mejor distancia era de 
30 cm entre surcos y 15 cm entre plantas cuando no se aplicaba es-
tiércol al terreno. 
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C A P I T U L O V 

MATERIALES Y METODOS 

1. LOCALIZACION DEL EXPERIMENTO 

El trabajo se estableció en los terrenos experimentales que ocu

pa la Escuela Superior de Agricultura en Xalisco, Nayarit. 

2. FACTORES ESTUDIADOS 

Fertilizantes foliares 

- Gro-Green 
- Cosmocel 
- Bayfolan 

- Biozyme 

Variedad 

- Garbanzo porquero 

Distancia entre plantas 

- 5 cm 
- 1 O cm 
- 15 cm 

. DCUELA Of AGRK!UL TUil 
IIBLiOT'C ... 
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3. DISE~O EXPERIMENTAL 

El diseño experimental empleado para la distribuci6n de los tra
tamientos fue el método de bloques al a~ár con parcelas dividi-
das en el cual se hicieron cuatro repeticiones. 

La parcela chica experimental consiste en 5 surcos, de 5 m de -
longitud c/u con 60 cm de separación entre cada surco, con lo -
cual se.obtuvo una área en cada parcela de 12m2. (Representado 

en la figura No. 2). 

La parcela grande consiste en 20 surcos de 5 m c/u de longitud -

.con 60 cm de separaci6n, con lo cual se obtuvo un área en cada 

parcela de 48m2. (Ver figura No. 3). 

Dentro del área total del experimento se dejaron calies de 80 cm 
entre los bloques. Dando una superficie total de 576 m2. 

Las mediciones se hicieron con una cinta de 30 m de longitud ma~ 
cándose loi puntos con estacas de madera para que posteriormente 

sujetar en éllas el hilillo de dos cabos, dando finalmente la -
f¿rma de los bloques. 

En la figura No. 4 se puede observar la distribuci6n de los tra
tamientos y el croquis de la experimentaci6n.con sus dimensiones. 
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A continuación se presenta en el Cuadro No. 2 cada uno de los 
tratamientos por medio de letras ordenadas alfabéticamente. 

SIGLA FERTILIZANTE DISTANCIA 
(cm) 

A Gro-Green S 10 1 5 

B Cosmocel S 10 1 5 

e Bayfolan S 10 1 S 
D Biozyme S 10 1 5 

CUADRO No. 2. FACTORES DEL DISENO DE BLOQUES 
AL AZAR. 

En cada uno de los fertilizantes mencionados se procedi6,asi mis 
mo a probarlos en diferentes distancias conforme lo explica la -
figura Ño. 4. 

4. LABORES CULTURALES 

4.1. Preparación de suelos. 

Dentro de las labores de preparación del terreno se proce-
dió a efectuar un barbecho profundo, dando posteriormente -

dos pasos de rastra, ~on las cuales el suelo queda en ópti
mas condiciones para efectu~r de inmediato la siembra. 
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4.2. Siembra. 

Esta se efectu6 el día 6 de diciembre de 1984 se procedió -
inicialmente formando el diseño con hilillos de doble cabo 
y estacas. 

Se marcó hilillos con esmalte cada 5, 10 y 15 cm d~ separa
ción según las densidades de siembra requerida. La siembra 

se realizó a mano con azad6n, depositando tres semillas por 
golpe en el talud del surco a una profunidad de 5 cm tapán
dola a mano. 

4.3. Fertilizaci6n. 

La aplicaci6n de los fertilizantes se efectu6 durante el d~ 

sarrollo y floración de la planta como se indica en el si-
guiente cuadro, tomando como base las recomendaciones gene
rales del productor .. 

DESARROLLO FLORACION 
PRODUCTO DOSIS Aplicaci6n en días 10 1 de agua 1 o zo 30 40 so 

Bayfolan (ce) so 10 40 55 70 85 
Biozyme (ce) 30 10 40 55 70 85 

Cosmocel (g) 33 10 40 55 70 85 

Gro-Green (g) 50 10 40 55 70 85 

CUADRO No. 3. APLICACION DE LOS FERTILIZANTES FOLIARES. 
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4.4. Labores de cultivo. 

Las princinales labores que se hicieron durante el transcu~ 

so del desarrollo fue la eliminación de malas hierbas en -

forma manual y con azadón, realizando esta labor las veces

necesarias para mantener el cultivo lihre ~e malezas. 

4.5. Plagas y Enfermedades. 

~ los 30 días de germinación rlel cultivo se presentó en fo~ 

ma muy aisla~a plantas afectadas con· la enfermed~d cono~id~ 

como rabia, causada nor diferentes hon~os, tales como ----

rusarium, Orthocera, Macronhomina v Rhizoctonia; controlan

do a base de eliminar inmediataMente las plantas afectadas. 

Asimismo, se presentó ataoue de mosnuita blanca Trialeroi-

des S.P. durante el desarrollo, para lo cual se combatió -

con anlicaciones de toxitión al 2% pH a razón de 3 Kg/ha, -
manualmente. 

4.6. Cosecha. 

~sta se realizó en los Últimos días de Abril de 1985, cuan
do se observó que la mayoría de las plantas presentaron su

máxima madurez fisiológica se cosecharon todas las plantas

de los tres surcos centrales, dejando únicamente los latera 

les, se depositaron en costales etiquetados cada uno y se -

procedió a trillar para luego determinar su peso y evaluar
su rendimiento, 



- 33 -

C A P I T U L O VI 

fu~ALISIS ESTADISCieO 

Después de·haber trillado el garbanzo se colocó el grano en bolsas 

de polietileno de cada parcela chica y se procedió a etiquetarlo -
con las letras: 

z con A, B, e, D 

y con A, B, e, D 

X con A, B, e, D 

Esta ordenación se realizó de acuerdo al fertilizante foliar utili-

zado y a las densidades de siembra ordenando los pesos por parcelas 

grandes y posteriormente por repeticiones tal como se muestra en la 
figura No. S, dando después los valores ordenados por gramos y por 
toneladas. 

l . RENDIMIENTO POR PARCELA 

1 .l. Fertilizantes foliares (parcelas chicas) 

A Gro-Green 

B Cosmocel 

e Bayfolan 

D Biozyme 

1 .2. Densidades (parcelas grandes) 

X S cm 
Y 10 cm 
Z 15 cm 



. . 

REPRESENTACJON DE ANA LISIS EST ADISTJCOS 

. . 1 ~ 1 ~
1 

1 ~ 1 ~ 11 ~ 1 ~ 1 ~ 1 ~ 11 ~ 1 ~ 1 ~ 1 ~ 1 R•l 

. . 1 ~ 1 ~ 
4

1 ~ 1 ~ 11 ~ 1 ~ 1 ~ 1 ~ 11 ~ 1 i 1 ~ 1 ~ 1 R • ll · 

1 ~ 1 ~ 
7

1 ~ 1 ~ 11 ~ 1 i 1 ~ 1 ~ 11 ~ 1 ~ 1 ~ 1 ~ 1 R • ll l 

1 ~ 1 ~
10

1 ~ 1 ~ 11 ~ 1 ~
1 

1 ~ 1 ~ 11 ~ 1 ~
2

~ ~ 1 ~ 1 R •IV . 

·~· ... 
Fig. No. 5 1 

-~ 



- 35 -

2. CALCULO DE FUNCIONES 

La descripci6n de las parcelas se hace de acuerdo al ordenamien-. 

to de la figura No. 5. 

REPETICION No. 1 

Parcela Grande No. 1 : 

A Z 11 7 5 g 0.94 ton/ha 

B z = 1650 g 1. 32 ton/ha 

e z 1475 g 1. 18 ton/ha 

D z 1150 g 0.92 ton/ha 

Parcela Grande No. 2: 

A y 2000 g 1. 60 ton/ha 

B y 1700 g ]. 36 ton/ha 

e y 1300 g 1. 04 ton/ha 

D y 1250 g ]. 00 ton/ha 

Parcela Grande No. 3: 

P.. X 1550 g 1. 24 ton/ha 

B X 1375 g ]. 1 o ton/ha 
·e x 1650 g 1.32 ton/ha 

D X 1025 g 0.82 ton/ha 
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REPETICION No. 2 

Parcela Grande No. 4: 

A y 1200 g 0.96 ton/ha 
B y 1400 g 1. 12 ton/ha 
e Y 1650 g 1.32 ton/ha 
D y 1625 g 1. 30 ton/ha 

P~rcela Grande No. 5: 

A X 1650 g 1. 32 ton/ha 
B X 1500 g 1. 20 ton/ha· 
e x .900 g o. 72 ton/ha 
D X 13 75 g 1.1 o ton/ha 

Parcela Grande No. 6: 

A z 1100 g .= 0.88 ton/ha 
B z 1250 g 1.00 ton/ha 
e z 1500 g 1. 20 ton/ha 
D z 1000 g 0.80 ton/ha 

REPETICION No. 3 

Parcela Grande No. 7: 

A X 750 g 0.60 ton/ha 
B X = 1550 g .1. 24 ton/ha 
e x = 2000 g 1.60 ton/ha 
D X 1475 g 1.18 ton/ha 
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Parcela Grande No. 8: 

A z 1200 g 0.96 ton/ha 

B Z 1 oso g 0.84 ton/ha 

e z 725 g 0.58 ton/ha 

D z :; 1025 g 0.82 ton/ha 

Parcela Grande No. 9: 

A y 850 g 0.68 ton/ha 

B y 600 g 0.48 ton/ha 

e y 800 g 0.64 ton/ha 

D y 650 g 0.52 ton/ha 

REPETieiON No. 4 

Parcela Grande No. 10: 

A z 950 g 0.76 ton/ha 

B z 1025 g 0.82 ton/ha 

e z 1525 g l. 22 ton/ha 

D z 1600 g l. 28 ton/ha 

Parcela Grande No. 11 : 

A y 1950 g l. 56 ton/ha 

B y 1500 g l. 20 'ton/ha 

e y 1 22 S g 0.96 ton/ha 

D y 1650 g 1.32 ton/ha 
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Parcela Grande No. 1 2; 

A X :; 1200 g 0.96 ton/ha 
B X :; 1475 g 1.18 ton/ha 
e x 1200 g 0.96 ton/ha 
D X 1250 g l. DO ton/ha 

La descripción de las parcelas y bloques se hace de acuerdo al ordc 
namiento de la figura No. 5. 

3. RENDIMIENTO DE GRANO SECO EN GRAMOS / PARCELA CHICA 

DENSIDAD FERTILIZANTES B L o Q U· E S TOTALES FOLIARES I II III IV 

A 1175 11 00 1200 950 4425 
B 1650 1 250 1050 1025 4975 z e 1475 1500 725 1525 5225 
D 1150 1000 1025 1600 4775 

Suma de Parcelas Grandes: 5450 4850 4000 5100 19400 

A 2000 1 20 o 850 1950 6000 
B 1700 1400 600 1500 5200 

y 
e 1300 1650 800 1225 49 7 5 
D 1 250 1625 650 1650 51 75 

Suma de Parcelas Grandes: 6250 5875 2900 6325 21350 

A 1 550 1 650 750 1200 51 so 
B 1376 1500 15SO 1475 5901 

X e 1650 900 2000 1200 5750 
D 1025 13 7 5 1475 1 2 so ·51 2 5 

Suma de Parcelas Grandes: 5601 5425 5775 5125 219 2 6 

SUMA DE BLOQUES: 1 7 301 16150 12675 16550 62676 
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4. RENDIMIENTO DE GRANO SECO EN TONELADA/ HECTARIA 

DENSIDAD FERTILIZANTES B L o Q u E S TOTALES FOLIARES I II III IV 

A 1. 24 1.32 0.60 0.96 4. 12 

B 1.1 o 1. 20 1. 24 1.18 4. 72 
z e 1.32 0.72 1. 60 0.96 4.60 

D 0.82 1.10 1 •. 18 1.00 4.1 o 

Suma de Parcelas Grandes: 4.48 4.34 4.62 4.1 o 17.54 

A 1. 60 0.96 0.68 1. 56 4.80 

B 1.36 1.12 0.48 1. 20 4. 16 
y e 1. 04 1 . 32 0.64 0.98 3.98 

D 1 . o o 1 . 30 0.52 1. 32 4. 14 

Suma de Parcelas Grandes: 5.00 4. 70 2.32 5.06 17. o 8 

A 0.94 .0.88 0.96 0.76 3.54 

B 1. 32 ] . o o 0.84 0.82 3.98 
X e 1.18 1. 20 0.58 1. 22 4. 18 

D 0.92 0.80 0.82 l. 28 3. 8 2 

Suma de Parcelas Grandes: 4.36 3.88 3.20 4.08 15. 52 

SUMA DE BLOQUES: 13.84 12.92 1 o .14 ] 3. 24 50.12 
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S, EFECTO DE LA DENSIDAD Y FERTILIZANTES EN LA PRODUCCION DE GRANOS 

DEi'lSIDAD FERTILIZANTES TOTAL DE PRODUCCION 
A B e D POR DE.'JSIDADES 

X S 4.12 . 4. 72 4.60 4 .lo 17.S4 
y 1 o 4.80 4.16 3.98 4 .14 1 7. o 8 
z 1S 3.S4 3.98 4. 18. 3.82 1S.S2 

TOTAL DE 
PRODUCCION 12.46 12.86 12.76 12.06 S0.14 POR 

FERTILIZANTES 

6. Ñ~ALISIS DE VARIANZA 

FACTOR GRADOS DE SUMA DE CUADRADOS FACTOR DE FAC1'0R 
LIBERI'AD CUADROS MEDIOS CORRECCION. Tm'AL 

0.5-0.10 

Bloques 3 0.67 0.22 4.40 4.76 9.78 

Densidades, 2 o. 14 0.07 1.40 5.14 10.92 Fertilizantes 

Error A 6 o. 31 o.os 

Par. Grandes 11 1. 64 O.lS 2.SO 2.13 2.93 

Fertilizantes 3 0.03 o. o 1 o. 1 7 2.96 4.60 

Interacción 6 0.20 0.03 o.so 2.46 3.56 

Error B 27 1. 69 0.06 

T o t a 1 47 3.S6 

~ 



- 41 -

CAP I TU L O VII 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

Las conclusiones y recomendaciones que se desprenden de la evalua-

ción de los resultados experimentales son los siguientes: 

Los fertilizantes foliares que se aplicaron en este trabajo, efecti 

vamente produjeron una respuesta inmediata en el follaje, sin emba! 

go, a diferencia de lo esperado este hecho no trasciende en un ma-
yor rendimiento del grano. Por lo tanto, el uso de esos productos 

puede ser más apreciado sobre la línea de plantas de ornato. 

Bajo condiciones de humedad residual no se pueden aplicar fertili-

zantes químicos al suelo, raz6n por la que los fertilizantes folia
res debieron suplir la función de aquéllos y soportar densidades a~ 

tas de siembra, pero los resultados no son significativos en este -

sentido. 

El uso de fertilizantes foliares no mejor6 los resultados que se o~ 

tienen con el sistema de cultivo tradicional ni tampoco sirvió de -
soporte para mayores densidades, por lo que no se recomienda el uso 
de estos fertilizantes ni emplear una densidad alta de siembra. 

Por lo tanto, como lo establece la literatura revisada, el cultivo 
es autosuficiente con los nutrientes que toma por medio de la aso-
ciación Raíz-Bacteria del tipo Rhizobium. 

Densidades. 

Según se aprecia en el análisis de varianza del capítulo VI, no hu
bo diferencia significativa entre las densidades manejadas a los ni 
veles de 0.5 y 0.10 por lo que deducimos que en bajas densidades 
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las plantas aprovechan mejor los recursos disponibles iniciando el 
efecto de la misma, con respecto al rendimiento. Por lo tanto, se 
recomienda sembrar a baja densidad (35 kg/ha) para siembra de gar-
banzo en humedad residual en el valle de Matatipac, Xalisco, -----
Nayarit. 
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