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IlfPORTA.NCI.A. DE LJ! PRODUCCION DE GA.RB.A.NZO 

(Ctcer artettnum, f) EN JALISCO 

CAPITULO I - INTRODüCCION 

Debtdo p~tnctpalment~ al aumento 

demog~dftco en lféztco, los ezpe~tmentadores ag~!co

las trabajan en la producctón de semillas que con-

tengan prote{nas asimilables para los humanos y pa-

ra los antmales. 

Es por eso que se le ha dado una 

•ayor tmportancta a la producción de leguminosas, • 

que ~gutvale a nitrógeno digerible. 
. .· 

Las leguminosas pueden ser uttlt 

zadas en grano por la especie humana, como fuente -

de prote{nas vegetales, que aunque no son superio-

res a las prote(nas antm.ales, una asociación de és-

. tas constituye una buena alimentación-. 

Actualmente, el garbanao es un 

culttvo de suma tmportancta en el Estado de Jaltsco 
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por las ventaJas que presenta. que son las stguten-

tes: 

El aceptable .contentdo de prote

(nas de fácil digestión y de carbohtdratos. 

Puede uttltzarse como cultivo de 

tnvterno, sin tnterfertr con los culttvos más tmpo~ 

tantes de verano ó primavera. 

Es una planta de fácil culttvo. 

El forrGJe, para la altmentactón 

del ganado, se uttltza en tnvterno, que es la ¿poca 

de escas4n. 

Aparentemente, puede producir e~ 

secha en condtctones ·ae poca hu·medad en el suelo. 

El costo es baJo, en compar«ctc1n 

con otros cultt vos o 

La tmportancta de lo cttado ante 

rtormente. ortotnó la concentración de datos y an4-

.ltsh bromatolóotcos, para que strvan como ou!a en

la stembra y cosecha de oo.rbanzo en el Estado de Ja 

ltsco. 
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CAPITULO II 

a) ORIGEJI 

DESCRIPCION DEL GARBANZO 

El garbanao es conoctdo desde 

la m&s remota anttgll~dad en la agrtcul tura dtt la 

Cuenca del J!editerrdneo (grupo de semtllas grandes) 

en Asta (Kashmtr, .Afgantstdn, Todadje, Uzbeldstdn y 

el Oeste de Ttan-Shan) y en la India (Noroeste de 

India, Punjab y frontera Noroeste, incluyendo .Assam 

y Btrmanta) (ll) 

Las primeras stembras fueron he

chas por los españoles ·en las Antillas; éstas no -

prosperaron debtdo a condtctones cltmatológtcas de~ 

favorables. Las primeras e siembras hechas en J!é:ct.co-
1 en varias regiones tuvieron buen l:ctto y en pocos -

años, las semtllas producidas en el Pa!s llegaron a 

competir con las que se produc!an en España. 

(NOTA.) - La tnú•oducción del garbanzo en América 

fue hecho por Colón en su segundo vtaje• 
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b) CLA.SIFIC.ACION BOT.ANICA 

Fa~tlfa - Legumtmosae 

Sub-famtlta - Paptltotdea 

Tribu - Ytcteae 

Género - Cicer L 

, Los frutos, vatnas & le¡¡umbres -

de la tribu Ytcteae son, según Tuttn, comparativa-

mente pequeñas y de paredes delgadas. Ademt!s, el -

garbanHo es una sola de las 14,000.00 espectes con~ 

~tdas entre la familia Legumtmosae, la cual es la -

ads grande de las faner&gamas y es la segunda entre 

las dicottledoneas después de las compuestas (9) 

e) DESCRIPCION BOTAHICA 

La plantadel garbanHo poseé un

tallo de 30 a 50 cm. de altura·y 1 a 3 cm. de dtdm!_ 

tro• anguloso, t!spero, velloso, 7"amtftcado desde la 

base; de hojas tmpartptnadas stn 11arctllos Y.unt.fo!: 
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memente epulvtnadqs, con foltolos dentados·t{ptcos-·- . 

recv.btertos en verano por una materta viscosa y es

t(pulas lanceoladas y dentadas. simples (garbanaa)-

ó compuestas. 

Las flores. en ractmos aztlares

untfloros con los pedúnculos más cortos que la hoJa 

son pequeñas, de color blanco y aaul, norblalmente -

Jlrttles y autofecundables; el cdltz ttene 5 dien~

tes largos; el estandarte es redondeado y con alas

libres; la quilla es breve. Otras caracter(sticas -

son: estambres 9 + l ltbre, ftlamentos en tubo mds

largo que el ovarto, arrtba libres y dtlatados; an

teras el(pt_icas uniformes, ovarios séstl con dos &

mt!s semillas; estilo filiforme y gl,abro; vaina oval 

inflada, bivalva, velluda, las semillas son genera¿ 

mente globosas y ligeramente aplastadas y lobuladas 

por un lado• Hilto en el ·4ptce puntiagudo con la ca 

beza en medto; el otro extremo de la semilla_ es re-

dondeado; superficie de tegumento ligeramente rug~ 
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8 S Ha L f'O lii e~ 

sa; los colores de la semilla, segdn la variedad, -

pueden ser.blanco mate, crema, café, rojiRo y negro 

{9) 

La ra{R es t{pica y puede desa-

rrollar nódulos bactertanos. 

( 
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CAPITULO III EVOLUCION DEL CULTIVO EN J.A.LISCO 

a) ANTECEDENTES HISTORICOS 

Como ya se ha dtcho, la planta -

del garbanzo es ortunda del Cducaso ó tal ve~ de la 

Europa Jfertdional (4) sembrándose apro:rtmadamente -

hace 6.000 años. En Egtpto. las leguminosas ftgura

ban entre los culttvos de las prtmeras dtnast{as. 

En la lpoca del Imperto Romano -

vartos autores realzaron su valor como alimento y -

enriquecedoras del suelo~· 

Leon Garrl, señala que Colón in

trodujo al garbanao a .A.mlrtca en su segundo utaje. 

Por lo ~ue re_,specta a éste cult1. . 

vo, en Jaltsco, se ttenen los siguientes datos (2)

(5) 

Untdades de producción .A.gr!cola

Ganadera (no ejtdales): 

3'614,735.00 Has.' 
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EJidos y comunidades Agrarias:- 2'770,408e00 Has~ 

Total censadas:. - - - - - - - - 6'385,143.00 Has. 

De este total son tierras de 

labor: - - - - - - - - - - 1'654,704.00 Has. 

Con: pastos naturales en cerros 

¡¡ en llanuras 3'449,091.00 Has. 

De bosque con espectes no made 

.. 
rables y maderables - - - - - - 818,184.00 .Has. 

De tierras incultas productivas 50,0134.00 Has. 

De otra clase 413~140.00 Has. 

Las tt•rras de labor se tienen -

ocupadas de la siguiente manera: 

De di ca das a cul t t vos anual es 6 · 

de ciclo corto - - - -- 1'501,109.00 Has. 
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Dedtcadas a frutales, plant~ 

ctones y Agaves - - - - - - - - 63,186.00 Has. 

Dedtcadas a pastos y praderas 

culttvadas -- -·---- -· -- 90,409.00 Has. 

De lsta zona dedtcada a culttvos 

anuales ó de ctclo corto, el garbanzo ocupa una su-

perftcte de: - - - - - •- 92,847a00 Has• 

Reparttdos en las stgutentes zonas: 
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DATOS MUNICIPALES PARA. EL CULTIVO DEL GARBANZO 

CICLO INVIERNO 1973/74~ 

ZONA SUR: 

Ayutla 

Cutl·an 

Amacueca 

Cuautla 

Chtqutltst1dn 

Cocu1a 

Ctudad Guamdn 

El Ltmón 

Juchtt1dn 

Jtlotldn de los Dolores 

Tecalttlán 

Tuzcacuesca 

Tenamaztldn 

Tecolotldn 

Tecuttatldn 

Untón de Tula 

Venusttano Carranza 

Zacoalco de Torres 
T o t a l: 

SUPERFICIE 
HAS-. 

400 

600 

100 

2,000 

200 

750 

50 

450 

300 

1,000 

40 

50 

1,000 

·~. ; 850 

2,500 

3,000 

200 

8,000 
21,490 

PRODUCCION 
TONS. 

320 

540 

95 

1,700 

180 

720 

50 

405 

270 

850 

34 

45.i 

920 

833 

2,250 

2,700 

160 

7,200 
19,272 
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ZONA. LOS ALTOS:· 

.A.randas 

A.cattc 

Atotontlco 

A.yo el Chtco 

Degollado 

T o t a l . . 

ZOIIJ. COSTA: 

JI as cota 

Total: 

ZOJIA CFNTRO: 

Atengutllo 

.A.meca 

.A.hualulco de JI. 

SUPERFICIE 
HAS. 

80 

50 

7,800 

4,300 

3,700 

15,930 

1,000 

1,000 

50 

2,900 

1,000 

P RODUCCI0/1 
!!!!§_. 

76 

40 

9,360 

4,730 

3,700 

17,906 

950 

950 

45 

3,190 

980 
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SUPERFICIE PRODUCCION 
RAS. 1:2ff.§.. 

intonto Escobedo 500 '450 
... 

Etzat1án 5,700 5,840 

El Salto 2,000 2,000 

Juanacatldn 2,500 2,750 

Jamav · 3,000 3,900 

Jocotepec 3,200 3,200 

La Barca 5,000 8~202 

Magdalena 1,100 1,100 

Ocotlán 3,450 4,485 

Poncttlán 3,200 4,150 

San /Ja.rcos_ . 50. 45 -----· 

San Nart{n Hidalgo 1,600 1,760 

Tototlán 3,000 3,720 

1. Tfzapán el 1. Alto 500 450 

Tu:rcueca 400 350 

Tlajomulco 3,500 .4,375 

Tala 350 315 

;: 

' . 

. ·:.·: 
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Teuchttlc!n 

Iztlahuacc!n del Rto 

Izt1ahuacdn de los H. 

ZapotlaneJo 

Zapotldn del Rey 

Zapo pan 

T o t a l . . 
T O T .A. LES . . 

SUPEP.FICIE 
!!M.!_ 

210 

127 

3,470 

20 

5,600 

1,000 

54,427 

92,~847 

PlrODUCCIOJf 
!'.2!!.§_. 

168 

127 

4,164 

18 

6,160 

1,040 

64,004 . 

102,132 
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b j: FOBIIAS COMO SE HA J!EJORADO LA ESPECI.F.' 

De acuerdo con la literatura agr(cE_ 

la, los problemas del garbanzo en los dem4s pa{ses

pr.oductores del mundo, son muy semejantes a los que 

se tienen en Uéztco. 

Los métodos que se uttltzan en la -

tnvesttgact6n, para la soluct6n de los problemas de 

esta leguminosa, son introducct6n, selecct6n e ht-

brtdact6n para la obtención de nuevas vartedadeso -

(12) 

INTBODUCCION - Este térmtr'o se re-

fiere al traslado de semillas nativas de una región 

a otros puntos donde puedan adaptarse ecol6gtca y -

agron6mtcamente • 

Cuando se hace una introducct6n es-

conveniente tomar en cuenta los stgutentes puntos:-

(8) 

a) Origen del material, para saber

el 4rea de adaptact6n. 
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b) Lleuar una historia y registro -

.de todas las introducciones basados en un sistema y 

e) Todo ttpo de introducci6n debe 

ser colocado bajo observact6n en pequeñas parcelas. 

SELECCIOH - La seleccidn es uno de

los mejoramientos más antiguos y constituye la base 

de todo mejoramiento de cosechas. 

Esencialmente, la seleccidn es un -

proceso natural 6 artificial. mediante el cual, se

separan grupos de plantas dentro de poblaciones mez 

cladaso 

E.:dsten 2 métodos de sele.cción: 

a) Selecct6n en masa, que consiste

en que un grupo de plantas similares en apariencia

se seleccionan y se cosechan mesclando su semilla.-

Sin embargo si este mfftodo se apli

ca a plantas autógamas, no puede llam.ársele corree-

tamente selección masa~, pues ~ntre las progenies -

seleccionadas ya no vuelve a haber tntercam.b to gen!_ 

ttco, y solo se habrán seleccionado l{neas autofe--
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cundadas. que podrdn perderse en caso que al mane-

jarse en grupo no vuelvan a ser seleccionadas. (l) 

b) Selección de l!neas puras. que -

stgntftca que la progenie desciende únicamente por

autofecundactón. de una planta individual homoctgo

te. Dicha variedad es más uniforme que la variedad

que se obtiene por selección en masa. ya que todas

las plantas en variedad de l{nea pura son ezactamen 

te iguales. 

HIBRIDACION - Es la unión sezual de 
; 

individuos, que presentan en su genotipo, uno ó va-

rios pares de dtferenctas genéticas (6). 

La forma en que se ha llevado a ca

bo la htbrida~ión en Cicer artetinum es como sigue: 

Se emascula cada botón floral con -

pequeñas ptnsas metdlicas. teniendo gran cuidado en 

no dejar ninguna antera, (comprobándose con lente -

de aumento): antes de cada nueva emasculación, las

pinzas se esterilizan en alcohol con el objeto de -



matar todo p&len extraño que pudiera.haberse adhert 

do a ellas. 

Después de haber depositado el pólen 

del padre en el est~gma, el bot6n floral se vuelve

a cerrar cuidadosamente para evitar una desecación

de ámbos (estigma y pólen). 

Para sellar la quilla, se emplearán 

pétalos de las mismas flores, papel enoomado d una

solución ligera de aH~car.· 

Posteriormente se etiqueta cada e~·~ 

ea para llevar registro de los padres que han tnter 

venido. 

Normalmente, la semilla obtenida 

pr-oviene de l.as ramas q1.1,_e emiten botones, florales 

casi desde su base. 

El objetivo de éstos cruaamtentos -

es, aprovechar al máximo, las buenas caracter{stt-

cas de las variedades de garbanHo ya e:ctstenteso 

e) Características del garbanao ac-
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~ual- Las caracter{sttcas actual~s del garbanRo, se 

han obtenido por medio de los 3 m6todos de mejora-

miento mencionados anteriormente. 

Las buenas caracter!sticas que se -

trataban de conseguir, principalmente, son las que

poseen: 

a) Garbanzo porquero: Resistencia a pudriciones, -

amplia drea de adaptac!ón y crecimiento erecto. 

b) Garbanzo blanco: Buen tipo de grano y alto rendt 

atento. 

e) Garbanzo negro: Marcada precocidad y resistencia. 

En el área de Cultacdn, Stn. se tra 

baja principalmente en la depuración de variedades

para conservación de semilla. c~n tamaño 11rande, - ~ 

que es la caracter!stica más requerida e~ el merca

do de exportación, as( como resistencia a la "Babia" 

Se hari obtenido hasta la fecha, con 

éstas caracterfsticas, 3 variedades que son: 

Breve tnmuntzado, Breve blanco y -

Carbanza »Macarena". 
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Por lo que respecta al drea del Ba

j{o, los.trabajos que se han llevado a cabo para me 

joramtento de la semilla de Ctcer ~~, son 

principalmente, tendientes a eliminar la susceptibl 

lidad a la "pudrición de la ra(R'' y hábitos de cre

cimtento y rendimiento. 

Se tienen los siguientes datos: 

La l(nea Porquero Grande 12 es un 

gran prospecto para la formación de una nueva vari! 

dad, tanto por su resistencia a enfermedades y hdbi 

tos de crecimiento, como por su aceptabtltdad en el 

mercado. 

La vart edad Cal Grande, que. es de -

mucha demanda por su gran resisteneia"a pudricione~ 

de la ra{z y buen desarrollo general con una carga

superior a_ la de los testigos (10). 
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CAPITULO IV- MATERIALES Y METODOS 

a) Preparación del terrenoo 

Uno de los requisitos fundamentales 

para el buen desarrollo de la planta. con el consi

guiente aumento de la producción~ es la adecuada 

preparación del terreno, iniciada inmediatamente 

después de recoger la cosecha del cultivo anterior

para favorecer la aer~~ct~~ del suelo. evttar la--· 

propagactón de insectos y enfermedades y para el 

aprovechamiento y conservación de el agua residual

del ciclo anterior (3). 

Esta preparación consiste en dar un 

paso de arado de sub-suelo· seguido de un barbecho 

profundo (para mejorar la:s condfciones de drenaje -

del suelo y haya un eficiente desarrollo radicular)o 

Por último se recomienda dar un pa

so .de rastra (para desmenusar los terrones) y la ni 

velación st es necesario. Estos procedimientos faV9_ 

recen la germinación y la distribución del agua de

riego• 
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b) Stembrao 

El número de plantas por .hectdrea 1 -

var(a de acuerdo con el ttpo de suelo, con la fecha 

de siembra y con la variedad a uttltzar. 

Por lo general, en el drea del Esta 

do de Jaltsco, las siembras se efectúan en el mes -

de noviembre, fecha en que la tierra tiene una bue

na humedad restdual y estd en condiciones de asegu

rar una germinact6n correcta. 

La cantidad de semilla por hectdrea 

que se puede utilizar en el Baj{o 1 no estd totalmen 

te definida, recomendándose. según el ~ de germtna

ci6n y el tamaño de la semilla 1 de 35 a 50 Kg./Ha • 

. La' siembra, en esta: ..a'óna ei por lo

general~ al voleo, tapando con un paso de rastra en 

el mes de noviembre. 

La profundidad de siembra es de - -

considerable importancia as( como no sobrepoblar el 

terreno.·ya que éstas 2 cuestiones estdn (nttmamen-
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te relacionadas, con la nutrición, crecimiento y ren 

dimtento del cultivo-. 

, En siembras, donde se ha depositado 

la semilla a una profundidad de 7 a 14 cm. se tiene 

un mayor porcentaJe de germinación~ sin embargo la

mayor producción de flores se obtuvo en siembras su 

perficiales, por lo que se recomienda sembrar a una 

profundidad media de 8 a 10 cm. para asegurar la -

germinación. 

Sepún resultados obtenidos por- -

INIA11 se tiene que las plantas de garbanzo crecen -

mds en los suelos de aluvión que en los barriales. 

También se tienen datos de ezpert-

mentaciones en donde se recomienda sembrar (en la 

zona del BaJ{o) en surcos y con 2 ó 3 riegos de -

auzilto para elevar el rendimiento hasta 3 veces -

mds. 

La distancia entre surcos recomenda. 

da es de 76 cm. con una densidad de siembra de - --

50 Kg./Ha. de semilla. 
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Por lo que respecta a la destnfec-

ct6n de la semtlJa que no es certificada. se reco-

mienda el uso de una mezcla formada con Captán 50~

y Dteldr{n 25% para la prevenct6n ·de· enfermedades e 

insectos. 

e) Ferttl t;raci6n,. 

J éste punto, los experimentos que

se han efectuado, muestran que en garban11o no se o!!_ 

tiene respuesta a la apltcaci6n de fertilizantes • . 

En el caso de aplicaci6n de inocula~ 

tes, se ha observado, que cuando en un terreno se 

ha sembrado antes garbanzo, no hay respuesta, más 

cuando no ha habido anteriormente éste cultivo, es

recomendable inocular la semilla con Nitrag{n 6 Ni

trobacter. para ayuda en la for.mact6n de los. n6du-

los bO:_c_terianos. 

d) Labor~s Culturales. 

Generalmente, en la regt6n_ del Ba-

j{o, al garbanzo se le dan pocas ó nulas labores -

culturales, tomándolo como un cultivo que se dá só

lo. 
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Stn embargo, los estudios efectua-

dos por el I!TIA, demuestran que, .st se le dieran 2-

ó 3 riegos de auxilio, une a los 40 ó 45 d{as des-

pués de la siembra, otro a los 75 a 80 d(as y el úl 

timo a los 119 d(as, se aumentar{a notablemente la-

. cosecha, teniendo cuidado q~e éstos riegos fueran -

ligeros, para evitar el amarillamiento y el aborta

miento de floreso 

,. 
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e) Plagas y su Combate: 

JfONBRE COJ![JN 
DE LA PLA G.A 

GUZANOS 

TROZADO RES 

GUZANO 

BELLOTERO· 

1 GUZANO 

SOL.!JA.DO 

CO!t!O CAIJBATIRLA 
MATERIAL COMEFiCiilL/Ha. 

15 Kg. Dteldr{n 2.5 % 
1.5 Lts. Dteldr!n 20% 

3 Lts. Toxafeno 60 'f, 

Tamar6n 600, 1.5 Lts. 

Sevtmol 500 - P. Heti 
ltco. 
50%, 4~0- 1.0 lts. -
Thtodán - P. Met{ltco 
(30-15) 
2.5 lts. 
Lannate 90, 0.4 Kgr. 

CYANDO COMBATIRLA 

Cuando se encuentran 
en promedio de 3 a 5 

plantas, atacadas por 
metro 1 t neal o 

Cuando se encuentran 
por cada 10 plantas
un promedio de dos -
gusanos. 

-----·-----------------------------------------------------------
RATA DE 

C.AHPO 

ZANATES 1 

OTRA. S 

AYES 

Ha{a apoaolado 100 Kg. 

+ sulfato de estrtcnt-
Dtstribúyase el cebo 

a lo largo de los --
na_ 200 gr. 1r.ás a{}Ua P5!

0 

__ surcos, de _preferen-
ra humedecer la meacla. cta donde. se obser-

ven daños. 

Establecer vtotlancia 
de dfa y de noche, s~ 
gún el casoo· 

/ 

Cuando ~e observen 
las vainas tiernas 
dañadas o 
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f) Enfermedades. 
Las principales enfermedades que atacan· 

a la. planta de Cicer artetinum son: 

CHAHUISTLE: 

Esta enfermedad es conoctda tambt~n -

con los nombres de herrumbre. roya, polvillo y tusto 

Es causada por el hongo Urom~ces ctce~ 

!f-artettnum. (?) habiendo aparecido en M~ztco en -

la región de León en el año 1962. En Jalisco se es

tableció en 1963 mtsmo año que en Guanajuato,. Nicho~ 

cdn,. Guerrero y Sonora. Se cree que el Chahuts tle 

fu~ introducido a M~xtco de Europa. 

El primer s{ntoma de infección aparece 

aproximadamente 5 d{ai despuls que se efectuó la -

tnoculación1 en forma de pequeñas manchas bl~nques!_ 

nas visibles en las hojas. 

Con el tiempo, los soros (manchas bla~ 

questnas) rompen la epidermis y las esporas del ho~ 

go quedan libres; las pústulas ó soros son de color 

cafl rojizo y de variable tamaño. En ocactones,. pr_l!_ 

sentan un anillo de pústulas mas pequeñas que rode

an a la pústula principal,. conforme avanza la enfe~ 
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~edad, los foltolos se secan paulatinamente y mue-

ren y las plantas quedan defoltadas. 

En los tallos también se puede presen

tar la enfermedad y st es drdsttco el ataque, toda-

la rama atacada muere. 

Las plantas atacadas, por lo general -

no producen grano ó si es que lo producen es de ma

la calidad (deformes, arrugados y pequeños)o 

La temperatura óptima para la germtna

ctón de Uromyces es de 26°fJ, durando las esporas de 

11 a 13 horas en su per{odo de incubación. Estos 

pierden su viabilidad cuando permanecen enterradas

en el suelo 2 semanas ó si en el mtsmo lapso, se-so 

meten a temperaturas superiores a 30°C. 
/ 

El Chahuistle ataca a las plantas en 

cualquier estado de desarrollo y las medidas para 

su control .son: 

a) Formar variedades resistentes 

b} Establecer cuarentenas en la movili 
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saetón de semillas a las zonas li-

bres de roya. 

e) Supervisar las importaciones del -- . 

garbanzo. 

d) En las pruebas de control qu{mico,

que aunque en la e:rpertmentación -

que se ha hecho no ha resultado stt 

ntficattva, es recomendable aplicar 

los productos de azufre ó ztneb si

se procede al aparecer los primeros 

.·ataques de la enfermedad •. 

En garbanzo, se conoce como Rabia, a -

un secamiento parcial ó total de la planta por el -

ataque radicular de hongos; principalmente d.el gén!!... 

ro Fusiirt um. 

Los s{ntomas consisten en un marchita• 

miento gradual de las h~jas hasta .. que la planta mue 

re. 

Esta enfe7'71Ledad ocurre cuando la plan-
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ta es pequeña ó cuando está por alcan2ar la madurez 

siendo en éste estado cuando la marchitez es total, 

secándose completamente en corto ttempoo 

En 1939 Prasad y Padwtck atslaron 

grupos patogéntcos del hongo y posteriormente Padwtck 

.propuso que el Hongo causante de la marcht tez ó Ra

bia fuera llamado Fusarium orthoceras ~· cicerio 

En. otros estudios que se han llevado 

a cabo se ha demostrado que Fusarium orthoceras - -

varo ctcert se desarrolla meJor de 24 a 2~C, que un 

PH ácido favorece su desarrollo y que la mortali--

dad del garb.ánno por Fusart um. es inversamente pro-

porcional al contenido de humus del suelo. 

Las medias de prevención se 1 tmt tan-· 

al uso de variedades resistentes y a efectuar prác

ttcas culturales. 

J!AliCHAS DEL FOLLAJE: 

Cuando hay humedad ambiental, se pr~ 

senta ésta enfermedad en el BaJ{o, causada por 

Phyllosticta §.P_o y es una de las más graves enferm!!.. 



- 33-

dades en Jalisco, porque su ataque ertermtna por -

completo los lotes sembrados. 

Tomando en cuenta que la enfermedad

se transmite por medio de la semilla y que la semi

lla. para siembras se produce localmente, la enferm!!_ 

dad constituye una serta amenaza para el cultivo 

del garbanzo, principalmente para el Baj{o. 

Los s!ntomas comienzan con lestones

(pequeñas manchas de color caf~-rojtzo) de forma 

circular en las hojas y alargadas en los tallo. 

A medida que las lesiones evolucio-

nan, las hojas se marchitan y muerene 

La tnfecci6n de las plantas princi-

pia poco antes de la floract6n principalmente en -

las sie~ras tempranas. 

Para el control .de Phyllosttcta se -

recomiendan, aplicaciones de fungtctdas a base de -

cobre, tratamiento de las semillas y rotaciones de

cultivos, principalmente, cebada y trigo. 
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e) Costos de Culttvo.- En esta parte 

(costos de cultivo), existe una gran variactón se-

gún la zona, tipo de terreno, snperftcte a cultivar 

etc. por la diferencia de costos de ·]a maquinaria a 

util tzar. 

Hay variación de precios entre las zo

nas según los salarios que se tengan, as{ como el -

esfuerzo que va a realtzar el tractor ó la yunta en 

los diferentes tipos de terreno. De la mtsma forma-

aumenta el precio a menor ttempo empleado en el tra 

baJo (menor superftcte). 

También en éstos costos se deben de t~ 

mar en cuenta, si la siembra a efectuar se va a ha

cer en surcos, surcos en contorno ó_al voleo. 

En el caso de stembra en surcos y sur-

cos en contorno, se debe tener en cuenta el número-

de riegos y las facilidades que se tengan para la -

eJecución de ellos. 
1 

Tomando como base una stembra al voleo 

tenemos los stgutentes gastos por Ha. 
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~rado de sub-suelo $140.00 

Barbecho 70.00. 

Rastra 70.00 

Barbecho (disco chico) 70~00 

Peones (2) 90.00 

T o t a 1 = $440.00 

f) Análisis Bromatológtco: 

En el aspecto nutrtcional, el oa~-

banzo. co•o ya se dijo. representa-

un altmento rtco en proteína de bu!!_ 

na calidad así como un bajo content 

do de acet te. 

A continuact~n, se presenta un cuadro-

en donde se dan a conocer los resultados obtenidos-
' ' 

en análisis químicos de 2 variedades de garbanzo. 



CONTENIDO 

HUMEDAD 

PROTIDOS 
(llx6.25) 

ESTRACTO 
ETEREO 

ESTRACTO NO 
N ITROGEl/ADO 
(POR DIF.) 

FIBRA CRUDA 

CENIZAS 
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BLANCO PORQUERO 
~at.seca ~at.Húmeda 'f,M.s. <~JI. B. 

7.50 7.60 -----
22.75 24.06 22.70 24.65 

9.52 10.30 8.40 9.20 

52.80 57.07 50.38 54.52 

4.60 5.01 8.86 9.70 

2.83 3.06 2.75 2.98 

g) Rendimiento en Kg./Ha. 

El rendimiento por hectdrea de gar

banzo es muy vart abl e, tomdndose e·n 

cuenta para ello, la variedad uttlt 

zada y si fué stn rtegos de auxtlto 

ya que éstas 2 cuestiones estdn lt

gadas a la producctón de la planta. 

Los datos que se tienen sobre el rend! 
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miento por hectárea de Ctcer artettnum son muy va--. 

rtables por lo que se sac6 un promedio para dar una 

idea somera sobre éste puntoo 

COSECHA OBTENIDA PARA GARBANZO. CICLOS 
1972(73 - 1973(74 

ESTADO DE JALISCO 

CICLO INVIERNO SUPERFICIE RENDIMIENTO P RODUCCION PRECIO YALOR 
HAS. KG. /HA. TCNS. l/2 DE LA 

RURAL PROD. 
8/TON. 8 

1972/73 51.600 lo lOO 56.760 1.300 73,788,000 

1973/74 92o847 1.100 102.132 lo300 132,771,000 
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OAPITULO V - DIFERENTES FORI!A.S F11 LAS QUE SE UTILI

ZA. EL GARBANZO EN IIEXICO. 

Los a~pectos principales en los que se 

utili~a el garbanzo son muy variados, usdndose, in

cluso los rezagos para me~clas. para la producción

de café popular. 

Esperando estos aspectos tenemos el v~ 

lor agron~mico del garbanzo, que por ser una legumi 

nosa, ayuda a mantener la fertilidad del suelo con

introducciones de nitrógeno por sus nódulos bacte-

rianos. 

El valor nutrt ti vo, es también una de

sus principales caracter{sticas por el alto content 

do de prote{na de buena calidad ademds de ser un -

altmento de fácil digestión ,para !!1 homb,r~., 

En el aspecto forrajero tenemos que -

proporciona un valioso forraje en época de invierno, 

fechas en que hay escase~ de forrajes. 

Por Último, el que puede llegar a ser

el prtnclpal aspecto en la .twna de Jalisco, es el -
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a~pecto econ6mtco. 1 

En Jalisco, existen tierras apropiadas 

para la producci6n de garbanzo de exportact6n, cosa 

que mejorar{a notablemente la econom{a Nacional. Es 

ta producct6n no se ha llevado a cabo por falta de

interés del campesino de mejorar su semilla, para -

cumpl f. miento de los requisitos para expertar. 

Jctualmente, ~os Estados exportadores

de garbanzo (Sonora y Stnaloa) tienen muy en cuenta 

la clastftcaci6n Española, que es una de las m&s --

utilizadas en las operaciones comerciales. 

CL.ASIFICACION h'SPAl!OLA SEGl!ll NUMERO · 
IJE GRANOS EN 30 GRAJJOS 

GRADCS TIPO No • de GRAMOS 

E;:tra . 30 40 

00 41 43 

o 45 47 

No. l 48- 51 

No. 2 ·54 57 

No. 3 60 64 

No. 4 68- 72 
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Eztsten otras 2 clastficactones·para-

garbanzo cribado y para garbanRo sin cribar. 

Denomtnact6n comercial de las clases

de garbanRo cribado de exportact6n: 

_) 

Denomtnact6n Comercial Ttpo: No. de granos 

Extra 36 38 

Ftnas 38- 40 

Sublimes / 40- 44 
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Denomtnación comercial de las clases 

de garbanao stn cribar de exportación: 

Denominación Comercial Tipo: No. de granos 

Fancy 40 42 

Catedrales 42 44 

Selectos 44 46 

Supremos 46 48 

Sultanes 48 50 

Capitanes 50 52 

Standar 52 54 

A. ses 54 56 

El garbanBo que mc!s se consume en Jfé

xtco, pertenece a las clases que tienen mc!s de 56-': e_ 

granos en 30 gr. 
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CAPITULO VI - CONCLUSIONES Y RECCJJENIJACIONES 

Después de haber observado con detent 

miento la técnica empleada en Jalisco para el cul

tivo del garbanzo~ se puede llegar a la sigutente

concl ust6n: 

La poca técnica empleada en la siefllbra 

de ésta legumtno:.·a, limita a una regular cosecha y 

a la venta exclusiva en el tntertor, stn pensar s1 

qutera en los mercados mundtales, factor que prod~ 

ctr{a una mayor canttdad de· dinero por héctdrca. 

Según datos que s.e tienen, en las zo

nas de Sonora y Sinaloa, las cosechas de garbanzo-

obtenidas llegan a alcanzar un promedio de 2 a 3 -

·Tono /Ha. stn ser producctones e:Ccepctonal.es, apar-
.. 

te de ser grano de muy buena ealtdad para su expor 

tactón. 

Es por éso. que se le debe dar un ma-· 

yor énfasis a la producción de granos selecciona--

. .. . ' .~ . ' 
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das, por medto de investigaciones agr{colas especf 

ficas para la zona de Jalisco. Además el garbanzo

en Jalisco se cultiva de "Hamedad Residual", pu--

diéndose introducir a las áreas de rieoo con prov!!._ 

cho para tierra y campesino por el incremento que

se ohtiene en los rendimientos. 

Se recomienda efectuar una buena pre

paract6n del terreno, as( como aplicar la denstdadJ 

de siembra adecuada llevando a cabo el control de

plagas y enfermedades. 
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RESUMEN 
!ESCUELA DE AGRICULTURA 

SIBLIOTECA 

Importancia del cultivo del Garbanzo

(Ctcer arietinum f) en el Estado de Jaltscoo 

Los datos obtenidos e11 Planeactón 

Agr(cola, de la Secretar{a de Agricultura y Ganade 

r(a, nos dan una idea de la importancia que tiene

el garbanao en el Estado de Jalisco. 

De 1'501,109.00 Has. de tierra dedica 

das a cultivos anuales ó de ciclo corto, el garba~ 

ao ocupa 92,847.00 naso, ca~ttdad que nos asegura

que el .garbanzo tiene un magn{ftco habttat en tte-

rras Jaltsctences. 

En ~ste cap{tulo, se recalca la post-

. btltdad de obtener en este Estado, Garbanz.o para -

e:rportactón, tomando en cuenta la producción total. 

que se obtiene de estas 92,847o00 Has., que es de-

102, 132 toneladas. 

Como promedio de producción tenemos -

1,100 Kg./Ha~· que, observando lo primitivo de los-
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cultivos, viene a· ser un buen rendimtentoo Ahora -

si se utilizara una buena tlcnica con los cuidados 

necesarios, lógicamente se dupltca~ía por lo menos 

el rendimiento de el garbanzo~ 
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