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RESUMEN; 

El garbanzo en el Bajío cultivo que ·se. siembr.'a 

de siembra determinadas, de modo que liie aprov_B-ChB .dptin\amente la 

humedad ciue aued.i del temoor-al o de algó.n vaso _de ·-:~lln~--~e-~~~_,_¡~~t~ 
para riegos de Pt"BS i embra. ';-~:-> .-./_._,:· 

La r'"educc:ión de la auoer-ficie sembrada - en fa l·;or:~g-i'_óºn de 

Puru.ándtro Michoac.in se debe a la inseguridad que ti~·y·=~~-.-~bt~n-~r 

una buena oroducc:10,-, de garbanzo por los daños oue ·sufre a 

c:onsecu3ncla de las heladas, principalmente en el mome!"lto de la 

flcrac:i ón v 1 lenado de ;:¡rano. 

Con la finalidad de encontrar la Techa de siembra. variedad v 

dosis de fertilización adecuadas para la región dD Puru.i'1diro se 

olanteó este exoerimento durante el ciclo otoño-tnv1erno de 1989-

qo mediante la evaluación del rendimiento y sus componentes que 

c:one i deran imcortdntes como scin: di as a emergencic"l, días a 

-floración, periodo de -floración, periodo de llenado de grdno, 

altura de olanta, número de vainas pcr planta, vain<Jo;; metro 

cuadrado 1 porcent.aJe de vainas con grane, porcentaje de vainas con 

uno y dos c¡ranos, peso de semi 1 la. rendimiento de g•·dnc v dias a 

madure:::. Las f"echJ.s de siembra probad.:ts TuRron: 5 de noviembre, 20 

de noviembre, 5 de diciembre, 20 de diciembre y S de enero; las 

variedades fueron C1~tollo, Cal grande, Can·eta 145 y Grande 12 y 

las do!'iiS de Tertiltzacidn 40-30-00 v 0-0-0 utillzando 

fuentes sulfato de amonio y superfosfato de c.:ilc10 simple para 

n1trogeno v fós-foro resoectivamente. 

El e:.:pe1·imento se establecio en el EJido de El GranJenal del 

Munic1:::110 de Purur"lndiro oues r;e cons1der·a do influencia Pal"'.a. gr.a.n 

oarte de él. ya c¡ue lils~ondlc:iónes amb1entale!; v la fol"'ma de 
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establecer el cultivo son sim1 lares. 

El diseño e)(per1mental utilizado .fué "Parcelas Subdivididas 

Bloques al Azar" con 40 tratamientos v tres reoeticiónes. La 

unidad experimental fué de uno por cuatro metrcs,sembradot> al 

boleo. 

De los reaul ta dos obtenidos se desprende c:iue: 

-Las condiciónes ambientales que prevalecen durc:1nte las 

diTerantas etapas -fenológicas del cultivo de garbanzo tienen 

inf"luencia en el e-fac:to de las fechas de siembr.3 sobre los 

componentes del rendimiento. Los resounden i:ll cambio de la 

fecha de siembt·a son la duración del periodo de floración, periodo 

de llenado de grano, altura de olanta, vainas oor planta, dias a 

maduréz v rendimiento de grano. 

-Eri la -fecha de siembra del 5 de diciembre todos los 

genotipos manifestaron su mAxif'lo n.•ndlmtento en comparación 

las demás fechas, sin embdrgo, Carreta 145 f"ué suoerior en todas 

las fechas evaluadas. 

-La dosis de Ter-tili.zacón n~ lnfluvó sobro ningunil de l.as 

variables c:uilntif1cadas. por lo que se considera quP. hay 

rescuesta del rendimiento v sus comconentes del garbanzo la 

dosis de fertil1zación aplicada baJo las c.ondtciónes en que 

estableció este trabajo. 

-Los días a floración, altura de ola.nta, nU.met·o de vainas oor 

metro cuadr-ado, poi·centaje de vatnai::; con uno y dos gr-anos Y el 

peso de 100 semillas rasoonden siqnificativamente al Cdmbio de los 

genotipos. 

-Las fechas de siembr-a, dosis de fertilización, ni var-iedades 

lnfluvl•n sobr'e el po,.-centaJe de vainas c:on grano. 



numero de vain~s por planta, ril•mero de vainas cor metr·o c:L•~drado. Y 

oorc:enta;e de vainas con qrano. 

-Las .i:ochas que \•,:in d3l 20 de noviembre. al 5_ dS_ di.c1e1r_1br_a &a 

cons 1 cle•·an acroo1adas cara real i ~ar la- siembra:"-dB· .. ·g'a;-b~:rÍ~c~(~-=~1 - ~-1 

Mun1c:1pio de Purua.nd1,·c MJchoac:.:in, útilizando las· V.ilriedades 

Ca.-ret.a 145. Cr·1ollo o Cal qranda en orde'n dei · p;:.Sferéíiic1a- que 

fuer-en las que mejor se a.daptaron a las- c.ond~c:id~as_.'='.da--cultivo en 

la región. 



1.- INTRODUCCION. 

En la zona de Puruándiro Michoacán no se tiene definida una 

fecha -de siembra para el garbanzo, cad.3 c.:impasino la realiza de 

acuerdo a sus necesidades. la disoonibilidad de tierra v al 

tiempo que tienen para realizar las labores correspondintes a éste 

c:ul tivo. 

En el Municio10 ha disminuido la suceri=icie 

sembrada en un 25 4 apró~imadamente, por lo cual la produccidn no 

satisTace las orooias nececidades de los productores. 

El Municipio de Puruándiro está formado por 43 comunidades v 

distribuye da la siguiente 

ejid.2les, 4369 has. de pequeña propiedad, 

56 285 has.son 

comunal 1570 has. 

sumando un total de 62 224 has. de las cuales se cultivan 29 533 

has. oredominando la agricultura de temporal con 21 918 has. la 

cual de autoconsumo. <SARH 1989>. 

Lo importante del cultivo eotriba en el beneTicio social que 

aoorta al medio ..-ural. oues el 90X da la suoerTicie sembrada con 

este grano lo realizan ~amilias da 

1981 J. 

recursos.<Robles 

La cosecha del qarbanzo en .el Bajío se hace ori ncipalmente en 

Terma manu•l, lo cual hace necesario ocupar 

adicionada a la familiar. 

mano de obra 

En ias orincioales 

variedades mejoradas que 

oroductoras de México se utilizan 

implícitas en un paquete tecnológico 

dete.-m1nadoi cero en el BaJíO v or1ncioalmente en el Municipio de 

Puruánd1ro M1choacán, se siembra garbanzo pol"quero CY"iol lo 

utiltzando serrllla del ciclo anterior-. sin embargo. es conveniente 

pr-oba.- las nllevas variedades obten1d;:;.ds por el Instituto Nacional 



de Investigac1ónea ForeGt"='les v Ac:irooecuarias·'(INIFAP) v 

aprovechar laG condiciónes que son propias para au cultivo, as1 

como e 1 pot:enc i al prodL1ct i vo da di chas variedades. 

En la zona indicada la ganadería es otra actividad que se 

practica 

de grano 

Tot""ma extensiva v sin razas de-fin1das. la obtención 

Terraje de garbanzo es fuente principal para el 

sostenimiento del ganado en la eooc.,;, saca dLn"'ante la ca.1-a! e!-st'a!:!E!~ 

el forraje verde, tiene evidencia de que el SOY. de la 

producción de garbanzo 

ganado. (Robles 1981>. 

utiliza an la alimentación de 

El grano de garbanzo utiliza como alimento humano cor su 

f'~cil digestión y alto valor nutritivo:lOO gramos cie grano 

contienen 373 calorías. 20.4 q. de proteína. 6.2 g. de grasa y 61 

g. de carbohidratos. (Hernández 1986). 

Dadas las caracte\'íst1ca.s del cultivo la región, 

conveniente de-finir la Te~ha de siembra apropiada para el cultivo 

de garbanzo de ~odo aue se cuedan di~minuir los daños por heladas, 

conocer las variedadi=s que mejor adapten a las condici6nes de 

cultivo la zona y determinar la resou~sta del garbanzo la 

aplicación de -fertilizante. 

2.- En el orasente estudio se establecen los siguientes 

objetivos: 

1.-Def"inir lü -Fecha de s~bra, tioo de variedad v dosis de 

-fertilización óptimas para el cultivo de garbanzo en la región de 

estudio. 

2.-0ete1-minar la.in-fluencia de las dosis de f"9rt1lizac1ón 

sobre el rendimiento Y.5US -~~~p~n!'."~-t~s _en las variedades de 

2 



3 

Q'""t·b-:1.ri;:o ;_t1·¿1vés de l.:as .fec:h.:is de siembra. 

3.-Detectar los comoonentes del rendimi0nto mas importántes 

que determinan el.rendimiento de las variedades ·através de las 

~echas de siembra 



3.- HJPQTEBIS: 

~-- - - _,,_,' ~; -. ' ·- '·_ .. ; ·. . . 

- El -FaCtor de ~-~tü.d10:·-~- i=SC:tias· :de-_;\~"'i~~tú·a_.ñ-~ -_\.iane-~·-.-~-.f~~to 

sobt"e el rendi_mie~-to::_,y··, c:o~pori~-~te~_-: 'd~1·:-. m-i~~~---·¡;;·n ·-tj~··,..b~'.ri~o .:~-~r~~erO 
ª¿" c:U~rldo · 1~~ ~ c6~CH ~_(ó~-~:s --~-m-t/1· e~n~:~-1eS_-~pa~:~~- ~~:~~~ ~<-~~~6~-;-_~e~~:~~:~·mb-,.a 
_sean di .fer~e~t'es.: Como - __ hi PóteS is-----ª~ te_t:_[lati.va>~is~º--·~:~·~·;:t·~ 1-~~-~~ª".". l·a 

centrar i o. 

- El .f'actor de estudio dosis de -fer ti 1 izar:ión·_,_· no- tiene e-facto 

sobre al rendimiento y componentes del mismo.- Como hipótesis 

alternativa se desea pt"obar lo contrario. 

- No existe una +echa de siembra en la cual las variedades 

bajo un,1 dosis de +erti l i zante expresen su mavor rendimiento y 

componentes da rendimiento, Como hipcitesis alternativa desea 

procar lo contrar10, 

4 



4.- REVISION DE LITERATURA. 

4.1.- ORIGEN E IMPORTANCIA ECONOMICA DEL GARBANZO. 

El garbanzo es originario del Oeste de Asia y fue cultivado y 

domesticado por primera vez por la India. Acb.1almente tiene mayor 

importancia en este pais v el Mediterraneo incluyendo el Sur de 

Europa y Etiopía <Lesli~ 1977l. El area aprol'.imada sembrada de 

garbanzo en la India es de 9 177 000 Has., el segundo lugar lo 

ocupa Pakistán con 1 275 000 Has., Turquía siembra alrededor de 

270 000 Has. y México 158 000 Has.anualmente <Robles 1981). 

La producción de la India representa el 74~ del total mundial 

v el 131. lo reoresenta la producción de Pakistan. TurQuía y México 

<Huda et. al., citado pe..- Saxena et.al. 1984) 

En Me')(ico siembran actualme~te 180 000 Has. de 

garbanzo apr-o>< imadamente de las cuales el 851. e~ porquero con 

rendimiento pr-omedio de 1000 Kg. /Ha. Sdlo en GuanaJuato se han 

cose e: ha do 60 000 Has condic:iónes de humedad residual 

rendimientos promedio de 600 a 950 Kq. /Ha. <Andrade 1981 >. 

El grano de garbanzo se bás 1 ca me nt.e la industria 

porcicola. mezclado con sorgo y maíz se elaboran concentradas Que 

alimentan a .'nas de 1000 000 de cerdos cuya ca1·ne además de cubrir 

las nece::;1dadeE. del EstJdo de GuanaJuato abastece el 201. del 

consumo de la CiudaM de México <An~rade 1981). 

4.2.- DESCRlPClON BOTANICA DEL GARBANZO. 

La plant~ de garbanzo pertenece la Fami 1 ia de las 

LEGUMINOSAE. Subfamilia PAPlLIDNOlDEAE. Tribu VICIAE, Genero Cicer 

L. y a la especie ar1etin:..tn. 



~ 50 cm., velJosa de hojC'o imparipinadas sin ~arcillos, f"oliolos 

dentados tipicos. estípulas lanceoladas y dentadas. 

Las -flores estan an racimos axilares , son pequeños de color 

blanco y azul. -fértiles y autof"ecundables, vaina oval in-fiada y 

val luda, las semillas son generalmente globosas y 1 igeramante 

aplanadas sus colores según la variedad. blanco, crema, ca-fe· 

rojizo y negro. 

El garbanzo porQuero que se siembra Me'xico puede 

clasiÍ'icarss como ~ arietinum L. Tuscum variedad 

vulgare de acuerdo a sus características. el garbanzo blancb 

clasi-fica como s._. arietinum var. macrocat"pum. <Robles 1981). 

4.3.- ASPECTOS CLIMATOLOGICOS PARA EL DESARROLLO DEL GARBANZO. 

El tiempo a la emergenci.a del grano de garbanzo d2pende 

principalmente de las temoat'"aturas Y la disoonibil1dad de agua 

durante la gel'"minacidn,(Siddique et. al. 1986>. 

La semilla de garbanzo durante la germinación puede soport~r 

hasta -4 grados centígrados solo pl'"Ovocando un retraso en la 

emergencia. En Plantula puede soportar de 6 a 8 qrados centígrados 

pero puede recuperarse si Jas yemas no han si do daMadas por 

temperaturas menores. 

Debemos de tomar en cuenta tamb1en QUe la floración del 

garbanzo comienza a.p':'O)(imadamente los 60 días después de la 

siembt"a y las heladas le oerjud1can en ataca Y a Or'incioios de 

la for"rnacion del gr-ano CHernández 1986). y se detiene 

aor-óx1madamt!"lte 10 di.as O'es;:iues da su ma)(imo ind1ce de area 

6 



foliar <Siddique et. al. 1986>. 

Las heladas al momento de la Tloración producen el aborto de 

flores y vainas, ademas loa granos de plantulas dañadas se tornan 

rugosas y de color l"'Oj isas <Aqeeb cita do por Gómez 1981). Las 

semillas empiezan a germinar una tempel"'atura da 2 a 5 grados 

centígrados y los brotes oueden soportar hasta -11 grados por 

corto tiempo IUstimenco citado por Hernández 1986). 

El gartanzo se considera resistente a la sequía bajos 

requerimientos de agua pero tanto un exceso como una deficiencia 

de ella le causan daños <Aqeeb citado oor Gómez 1981>. v son causa 

también da una alta abor-ciOn de flores '/vainas <Sidd1que et. al. 

l986l. 

En Bir1a se orobaron lineas de garbanzo y de otras especies 

Cicer y otras especies cultivadas y silvestres para la tolerancia 

al rrío v se concluyó que las especies silvestres mostraron mayor 

tolerüncia al rrío. Las caracteristicas de las especies mas 

resistentes son talla v gr·ano pequeño. poca altura y area roliar 

y cr·acim1ento et"ecto pero tiene la desventaja de que son poco 

deseables en siembr-as comer-ciales (81ngh et. al. 19891. 

En relación al rotoperiodo muchos autores coinsiden en que el 

garbanzo es de Totooeriodo largo. En condiciónes de días largos 

encentro íloración mas rapida dí as cortos las plantas 

permanecen mas tlempo estado vegetativo <Pal et. al. citados 

por Hernandez 1986). Los dias cortos no impiden la rloración sino 

LJue la 1·etrr3san y los genotipos resoonden de diTarente manera al 

fotoperiodo <Van Oer Maesen. 1972>. 

La .l:lor-ación el qaroanzo es intensa atemperaturas de 10 a 

23 grados centíqrddos y la maduración mejora si la temperatura 

noctutria r~ es inferior a 14 grados centígrados y las diurna~ no 

7 



sobrepasan los 35 <Ustimanco cit~do por Hernandez.lq86>. 

Las temperaturas suoeriores 30 grados centígrados al 

momento de la Tloración son perjudiciales para el garbanzo ya que 

provocan el aborto de .flores y vainas recien Tormadas, producen 

tambien un estrangulamiento el cuello de la planta que muchas 

veces le causa la muerte <Aqeeb citado por GOmez 19Bll. 

Con 60% de humedad relativa y cielo dospejado se desarrolla 

mejor la floración y se ve aTectada alta humedad del aire 

.formandose en consecuencia metior semilla <Ustiinenco citado por 

Hernández 1986>. Van Dar Maesen en 1972 al respecto menciona 

la menor producción de Semilla se debe a que las altas humedades 

relativas afectan la producción de flores pero la fructificación 

no se perjudica. La deficiencia de agua durante la floración 

disminuya esta y tambien el numero de -flot""es. (Siddic:iue et. al. 

1987>. En experimento realizado la India en condiciónes de 

campo a temperaturas que van de 15 ~ 35 grados so concluvó Que la 

floración y el desarrllo da garbanzo se da -forma 

acropetala y que hay descen~o do los nudos basales hacia los 

ápices de 1 número de vainas por nudo, peso da vainas, numero C::e 

semillas por vainas y peso de semillas (Sheldrak et. al. citados 

por Gat""cia et. al. 1989). 

En otro eMPerimento la India se determinó que las prtmet""as 

flores aparecidas fueron dañadas por las bajas temperaturas y no 

fueron favorables para una buena germinación del polen (Sabvithri 

et. al. citados por SaMena 1985> y <Siddique et. al. 1987>. 

A temperaturas de 15 gY"ados centígrados en el garban.za hay 

poco amarre de -flores y a temperatut'"as ae 25 gradas centigrados se 

incrementa ya sea en condtciónes de campo o labor~to~10 CSiddique 
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st. aJ. 1986). El garbanzo es de autopolinización y ésta ocurre 

cuando aún la Tlor no esta completamente abierta. <de 12 a 2q 

hr.antes) en este momento el polen es mas viable CJorgense et. al. 

1983). Se observó también Que adelantando la estac1ón de 

crecimiento mediante el riego se reducen los daños por el .frío 

<Singh et al 1989>. 

Un descenso da la inter.s1dad luminosa del 25h durante la 

etapu de plena -floración causa 42X de reducción en el número de 

vainas por rama • El peso de 100 semillas v el número de semillas 

por vainas disminuyó en lo~ tratamientos con menor intensidad 

luminosa (Van Dar Maesen 1972). El mismo autor determinó Que la 

producción de semilla decrece a intensidades luminosas bajas 

proporción mayor que la producctdn de Tlores. El número de vainas 

eBta en corr-elactdn con el total de materia seca producida hasta 

desoues del SOY. de la floración y post-floración (Siddique et. al. 

1986). 

El desar-rol lo de la semilla de garbanzo en días nublados es 

cu~tr-o u ocho voces que dias Gcleados <Azis et. al. 

citado por Harntinde2 1986). 

El tiemoo al SOY. de floración y principios de llenado de 

grano es constante durante 10 días aproximadamente pero varia de 

22 Cias en fechas temoranas a días fechas tardías v la 

durci.c~dn del llenado de gt""ano varía de 42 días para -Fechas 

temoranas a 22 días oara fechas tardías • El ciclo del garbanzo va 

de 105 a 160 días apro>1imad<'1merite CSiddtque et. al. 1987>. 

La sem1aridéz v las temperaturas que van de la media a la 

calte..,te son las or1nc:pales condiciónes cara una buena producción 
de qd,..banza IChena et taG:::i cor Gomez 1981 i, En cuanto el 

rend1m1ente se enco~t~o· que ha~ correlac1on pos1t1va con el número 

9 



10 

de v"'irias v'nümero_.da seinillas~ .. ·<siddiaue et • .,:al. 1G'86), 
: .--":º 

En el Mu'n-i~-ipic· de-Puruánrlfro,Mich., en el cual se realizó el 

experimento el número de heladas ocurridas es de 10 

aproximadamente .9.1 año -preseñtan.~ose en octubre la primer-a y la 

última en ma~zo, la mayor parte ocurren enero con 6 

aprÓximadamente <SARH México 1976>. 

4.4.- FECHAS DE SIEMBRA DEL GARBANZO. 

Las Techas de siembra astan estrechamente ligadas con el 

rendimiento de grano. Se considera Que las siembras tempranas dan 

mejores resultados para el periodo vegetativo siendo este 

largo aunque algunas elt. mejor retrasar la siembr'a para 

prevenir daños por enfermedades y heladas. t\lan Der Maesen 1972>. 

En Hudeiba Sudán establecie1·on expel"'imentos para probar 

fechas de síembra a partir de octubre al 21 de enero cada 14 dias 

.los mejores resultados se obtuv~eron del 29 de octubre al 26 de 

noviembre y estuvieron estrechame~te rel~cionados con el número de 

vainas por planta <Aqeeb et.al. citados por Hernández 1986). 

Estudios hechos la India indican Que de medtaCos de 

octubre a mediados de noviembre es el periodo ideal para la 

siembra de garbanzo y ~uera de ella hay una considerable reducción 

el rendimiento. (Saxena et. al. 1987). 

En siembras efectuadas después de las épocas indicadas los 

rendimientos se abaten, siembras de octubre las variedades 

vuelven muy tat·dias crecen demasiado y producen menos. en 

siembras de enero las variedades se vuelven tan precoces .que 

alcanzan a manifestar su ootencial de rendimiento. CAndrade 1981> 

El garbanzo sembrado en octubre prese~ta mavores rendimientos 

que en diciembre y una müvor incidencia de alagas .fGut1érrez 



1987). 

En La Laguna Coahui la se probaron 1·as variedades Cal Grande y 

Grande 12 en seis Techas de siembt"a: 1S·y·30 de? dfc .. 15 y.-30 de 

ene •• y 15 v 28 de Teb., los rendimientos Tuercn- disminuyando 

medida que se retrasaba la siembra, siendo de 3.16 tOn/ha. para el 

15 de Cíe. cue .fue la mas ülta y 0.68 ton.-/ha. para - el 28 de f"eb-. 

que Tué la mas baJa. <Alvarado citado por Hernández 1986). En otro 

experimento en Apodaca N.L. se probaron tres Techas de siembra Cl5 

de nov., 30 de y 31 de di e. , > garbanzo blanco y 

encentro que la primera Techa Tue superior rendimiento de 

gt"ano (Góme:! citado por Hernández 1986). 

En el Bajío. el garbanzo porquero depende casi exclusivamente 

de la humedad residual lo cual hace variar las épocas de siembra, 

el centro de Guanajuato la -fecha óptima di: siembra el 

de nov 1 embre y pat·.3 la pat"" te de este Estado y no..-te de 

Michoacán es del 15 de noviembn3 al 15 de diciambre <SARH citado 

por Hernández 11:;186}. 

En el suroeste de Australia 1983 se hicieron pruebas de 

de ns ida des y ép=ic:as de siembra y se conc 1 uyó la produce i ó n de 

-flores v vainas l ncrementó ds 38~. en siembras temoranas a 83/. 

en siembras tardías, ésta di-ferencia se 

temperaturas Que provocaron aborción de 

debió 

-flores 

las bajas 

-fechas 

tempranas. Se considera que el 357. de la aborción se debió a la 

escaséz de agua cue su-frieron las olantas. Las siembt·as 

realiza ron durante mayo y Julio y los resulta dos Que tuvie.-on 

en los componentes de rendimiento -fueron cue el numero de vainas 

g1~ano y el núme1·0 de semillas pot· olanta d1sm1nuyet·on a meC1da 

so retardaba la siembra. €! r.úmero de semillas oo..- vaina Fue 
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de l. 2 Y no v¿ir i e( con } .;13 Techas, tt'mpoc:o v¿ir i ó ""'1 peisr.:> de 

semillas <SiddiQue et. al. 19861. 

En Siria tambien se probaron varios ganotipos de garbanzo 

diferentes fechas de siembra <23 de oct., 3,14,y 25 de nov.,y 15 

d~ dic. de 1982; 25 de ene., 14 de feb, y b de marzo de 1983) y 

fertilizó con 22kg,/ha/de fósforo en el momento de la siembra 

el experiment.o muestra que la tolerancia al frío var!a con las 

Techas de siembra y no registraron da~os a partir de mediados 

de diciembre, los daños mas graves los sufrieron las plantas 

sembradas el 23 de octubre v 3 de noviembl"'e. <Singh et.al. 1989), 

Las siembras tardías reducen el rendimiento biológico y éste 

está correlacionado al r-endimiento de grano. <Si ddique 

et.al.19871, Ocurre tambien caída de flores siembras tardías 

par efecto de las altas temoeraturas (Hernández 1986). 

4.5.- FERTILIZACION EN GARBANZO. 

La mayoría del nttrógeo usado por el cultivo del garbanzo lo 

obtiene de la ~ijación simbiótica con bacterias del 

Rhi=obtum •¡ por ésta razón no responde a apl icactónes da éste 

elemento. <Sa)(ana et.al. c:itados por Har-rera 1981). 81 

leguminosa con nodulos estructuralmente com~letos responde la 

aplicac1on de fertilizantes nitr-ogenados, ésto indica que los 

nodulos no est~n fijando nitrógono. (Chávez citado por Herrera 

1981 l. 

Los nttratos v n1trttos inhiben la nodulación en leguminosas 

en bajas concontraciónes como 6.5 ppm. El agua amonia y la 

urea pueden 1nhi bi,.. la nodulac1ón dit·ectamente, peY:J 

con di e i ónes de campo po,.... 01·ocesos de nitr1f1cac1ón éstos 

conv1crten raoidamente ~~ nitritos v nitratos. fHoland citado por 
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Herrer·a ~981>. Otros autores opinan que l_o antSrior.ocurre solo a 

concentraciones suoariot'"eS a.20 o mas .·i?Pm~ <Alc.::ilde. citado por 

H13rt"era 1981>. 

La aplicación de -fertilizante· ni,tr_o-genado· y f'os-fdrico en 
- - - -

Hayana bajo diTerantes rotaciónBs de Cultivo hasta una dosis de 40 

kg/ha. de N v P aumento"' los rB~diiTifento_S. del garbanzo résultando 

como dosis óptima económica 30.2 kg/ha. <Singh et.al. citados-por 

Herrer"a 1981>. 

En ~lgunos experimentos de -fertilización garbanzo de 

humedad residual la Incita, los mci)(tmos bene-ficios se obtuviel"on 

con el tr-atamlento de 30-60-30 de NPK por ha. <Ma.hapatra et.al. 

citado por Herrera 1981>. 

En otros oaíses como España, Ar-gel 1a y la India en donde se 

cultiva gran superf'ic1e con garbanzo, las dosis de -ferti l izac:i6n 

son altas del 01~den de 350 a 450 kg,/ha. de f'ert1lizaci6n mixta en 

España, 300 a 400 kg./ha. de surerf'osf'ato antes de la siembra en 

Argelia y altas dosis de -fosfato v manganeso en la India ya que la 

ac:t1v:dad nodular F.!S frecuentemente muy baja <FAO 19611. 

E:-i IG176 ensayo indicó que el rend1m1ento de garbanzo 

uumento de 2.2.ton./ha. sin N, a 2.48 y 2.58 ton./ha. con 10 y 20 

kg. de N de l.57ton./ha sin P a 2.20, 2.84 y 3.00 ton./ha. con 

2'5, 50 y 75 l..g. de -fes.fato/ha, respectivamente CRathi et.al. 

::::1 tado5 

En el ewoer1mento oue realizó Herrera con f'ert1lizac10n en 

g.:ir·ban:::o blanco conc:u\fO que la aplicac1on de nitrogeno mejoro los 

0 ·end1m1cntos tle las var1erlades util1zac:las !Macarena) siendo 120 

kg./ha. la dosis qLle meJ01·ó mas los rendimtent~s y 180 kg./ha. la 

dos¡.-; cor la d!can:::o el 

Is 



conteird rjo m~:'H!. ~lto de prctelrtt:ia. El. Fós-tor·o-solo in-Fluyó en el 

tamaño de g~_ar:iq·.cuandcrse ·a.olicd Ju'nto cor:t:·~O kg •. de nitrogeno/ ha. 

<He..-t·era 198,1>_.'-.. 

·se han .. hecho df-FarBntes p...-'uebas de 

fe".'tilÍ~a~.i~n;·~n ga ... ba~zo y se h-a· en~Ont-~~do_ respuesta de la 

planta a. su ap~icación lo_. cual s.ignif'ic~· que no as· necesal'"'io 

fet"tiliz..3r CAndrade-19Bi>. 

En. un ex por imanto realiza do por Bel tran et.al. 1991 el 

Estado de Guan~Juato concluyó que existe respuesta la 

fertilización con dosis de 40-60-20 mas inoculación con Rhizobtum, 

tambien se probaron las dosis 0-40-10 ..,. i nocul.aci ón y ó0-80-

30+inoculactón con la cuales tambtein se elevó el rendiminto en 

compa..-ación con las mismas dosis pero sin tnoculante. Menciona que 

Ja -fertilización o inocula.ciOn sola~ Ol"OOOYClOnan nutrientes 

su-ficientes para }3 p 1 anta de gal"banzo. 

En San Luis Potosi probar-en d1-feren!:.es dosis de abono v 

-fertilizantes bajo un sistema de terrasas y se encontró qua la 

aplicación de la -formula de -fertilización 40-40-00 y la mayor 

canti ad de abono que -fue de 20 ton • .'ha. -fr1 ;ol y garbanzo 

incrementó los rendimientos grano y mater-ia seca, o'stos 

aumar.tos -fueron del orden de 34,2 y 64.5 para -frijol y para. 

garbanzo de 118.4Y. y 60.3 en grano y -forra.Je respectiva.mente 

en comparación a la no apl icac1ón de -fert1 l izante ouimico 

CNavaYl"ete 1988). 

4.6.- GENOTIPOS DE GARBANZO. 

La. madu1·ación del garbar"l=o en Kenia se da a los 180 días 

Sudán va de 135 150 días la maYol"" oa.t"te de la.s 

variedades madut·an entre 90 v 100 días CFAO 19~1). 
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Las variedades Cal Grande. Grande 12 y Carreta 145 son las 

que mejor se han adaptado las condiciónes de i·a región 

garbancera del BaJío. Los días a maduración de la variedad Cal 

Grande es de 130 145 después de la siembra y rinde -de 2000 a 

3000 kg./ha. en condiciónes de riego; la variedad Grande 12 madura 

entre 145 a 150 días y tiene un rendimiento de 1500 a 2000 kg. /ha., 

la variedad Carreta 145 madura los 150 díaG y rinde 

aprÓ><imadamente 2000 a 4000 kg./ha en condiciónes 

<Andrade 1981). 

da riego 

En diTerentes oruebas de rendimiento que 

variedades utilizadas e'ste exper imanto 

han hecho con las 

los Estados de 

Querétaro. GuanaJuato v Mtchoacán la variedad Carreta 145 ha sido 

superior a Cal Grande y Grande 12 en condiciónes de riego (Andrade 

1989). 

5.0.-MATERIALES Y NETOOOS • 

5.1 .-LOCALIZAClON DEL SITIO E>.PERP1ENTAL. 

El ejido El GranJenal donde se llevo a cabo el e~perimento 

esta ubicado entre los 101 grados 40" longitud oeste y 20 grados 

101" latitud norte. altura de 1950 msnm apróximadamente. Se 

localiza al suroeste de Puruándiro que es la cabecera municipal 

La zona pertenece a la Provincia Sierra Madre del Sur y la 

Subpravincia Sierras~ Sajías MichoacAnos !SPP 1985>. 

5.2.- CLIMA DEL SITIO EXPERIMENTAL. 

El clima de la localidad es C <wll lw> a Ce> g. de.fintendosa 

clima templado sub-hunedo 1 luvias en verano, el mes mas 
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sec:o con precipitación menor a 40mm., h de lluvi-3 invernal menor 

del 5h dal total anual; extremoso osc1 lación de las 

temperaturas medias mensuales de 7 a 14 grados centígrados. El mes 

mas caliente se presenta antes del solsticio de verano. 

La prec1pitaci6n y temperatura media anual es da 850 mm y 16 

grados respectivamente (García 1891). 

5.3.- SUELO DEL SIT!O EXPERIMENTAL. 

El suelo en esta zona de formación aluvi.al denominado 

Verttsol pélico Csegún claaiTtcacién FAO-UNESCO}, textura ~ina 

<suelo pesado) con pandiontGs menores del 8%. La agricultura de 

esta zona actualmente de temporal posibilidades da uso 

intensivo <CETENAL 1980). 

Los suelos an el Municipio de Puruánd1ro son delgados en las 

partas altas y la profündidad aumenta en las partes bajas, se 

ca~acter1zan cor presentar gr1eta5 anchas y proTundas en la época 

seca, eon muy arcillosos frecuentemente negros o grises, pegajosos 

cuanco est3n humedos v muy duros r.uando secos, en algunos lug~res 

son salinos. Presentan una gaoforma de pequeña depresión cuyas 

l,"ldei·as son pendientes onduladas de 6 a 20Y. en las partes altas y 

en las partes bajas es plana. <SARH 1989). 

S.a.- CAHACTERISTICAS DE LAS VARIEDADES. 

CRIOLLO REGIONAL.- El gr·ano es de color café, de tamaño 

pequeño, las clantas son de 35 cm. de altur'a aprÓximadamente muy 

ramif1c3das. 1Comun1cac1ón ce~sonall 

CAL GRANDE.- Esta var 11:dad tiene t.iuen.;. aceotación en el Bajío 

su ~E''"': 1 l,:i es de color ca.fe, cie t.arn-3;;0 medio, la pJant¿i puede 
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crecer hclata 65 cm.. vainas separadas del - ·auelO hasta 35cm •• 

madura entt·o los 130 y 135 días gespues da l~-,-s-ie~b;~···y·.·r·~~de de 

2000 a. 3000 kg. /ha. tAndra.de 1991). 

CARRETA 145.- Esta variedad tiene semilla de.cOlor ca~é y 100 

granos de él la pesan 23 gramos apróximadamente, la planta puede 

crecer al Yededor de 80cm. condiciónes de riego. MaduYa a los 

150 días y rinde de 2500 a 4000 kg./ha. (Andrade 1981> 

GRANDE 12.- Esta variedad de semilla grande de color café 

claro. Sus plantas alcanzan 75 de altura lo cual Tavorece que 

algunas veces se cosoche m~cánicamente, es mas tardía que Cal 

Grande pues madura entre 145 v 150 días. Rinde entre 1500 y 2000 

kg,/ha. <Andrade 1981>. 

5.5.- PREPARACION DEL TERRENO PARA EL EXPERIMENTO. 

5.5.1.- BARBECHO• 

Se realizó con tractor a una pro-fu_ndi dad., de 30 cm. 

a~x imada.mente. 

5.5.2.- RASTREO: 

Se efectuó día antes da la primera -fecha de siembra 

realizando dos pasos de rastra. 

5.5.3.- SIEMBRA: 

Una vez preparado el terreno sa hicieron las divisio'nes en la 

supar-ficte e~perimental y se procedio sembrar azadón 

simulando un boleo, a una pro-funUad de 10 apro'Mimadamente. El 

rango de pro-fundi dad de siembra fué de 7 a 14 cm,, ha.y menor 

germinación oe~o las plantas prooucen mayor número de floYes 

<Robles 1981). 



5.5.4.- RIEGO: 

Se ~plicó el riego de germinación a cada -fecha de siembra 

u.tilizando manguerí's, regando Únicamente la parcela sembrada 

hasta alcanzar la capacidad de campo. 

- S.S.S.- FERTILIZACION: 

Las dosis aplicadas -fueron de .it0-30-00 ·y 00-00-00, utilizando 

sulfato de amonio y super-fosfato de calcio triple aplicandose al 

voleo. 

5.5.b.- DESHIERBES: 

Se rea 1 i záron azadón siendo las malezas comunes y 

aparecida& en -forma dispersa: len~ua da vaca e~~) y mostaza 

ca~a~>. 

5.5.7.- CONTROL DE PLAGAS V ENFERMEDADES: 

Ld baja humedad relativa del lugar no -favorece el desarrollo 

de plaga~ v en-farmedades. 

5.5.8.- COSECHA: 

Sa realizó cuando maduro· completamente el grano. un indicador 

de ~!lo es la coloración ca-fe' o amarillenta en el SO'l. de las 
vainas y hojas tMoral~s citado cor Duren 1986), El corte se hizo 

manu.:almente arrancando las plantas completas, dejaron orear 

hasta que el grano contuvo el 14 'l. de humedad aprÓximadamente para 

real12ar la trilla. 

6.- MATERIAL UENETj:O: 

Las variedades utilizadas son 4. Criollo regional. Cal Grande 

Carreta 145 y Grande 12; la primeYa tomada de la cosecha anterior 

en la zona de estudio v las tres restantes obtenidas del Campo 

Agrtcola Expari1TJental del Bajío <CA E 8 - INIFAPl Celaya Gto , 
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7.- DISEÑO EXPERIMENTAL • 

al con tres .factores estudiar: 

variedades y dosis con 

respectivamente teniendo un total de= 40 tt·atamientos_ -con_: 'tres~-

repet i e i ó nes. 

8.- PARCELA EXPERIMENTAL: 

Cada tratamiento se estableció en una parcela de-1 X 4 fne!tros·-> 

cor 40 tratamientos y 3 repeticiónes obteniendo una super:.ftcie de 

480 metros cu~drados en total para el experimento. 

Cuadro 1. Esoeclf"icaciOnes de las tratamientos 
Factores de estudio. 

Factor 1 f"actor 2 Factor 3 

t=,n Parcelas qr:3ndes En Parcelas medianas En Parcelas chi·cas 

f"echa.s de dosis de variedades 

5 do nm. • 1989 e 1) 00-00-00 ( 1) Criol lc ( 1l 

20 de nov,1989 12) 0(.l-30-00 C2) Cal Gra1cte C2) 

5 de aic. 1989 <3l Carr-eta 145C3l 

20 de dic. 1989 (4) Grande 12 (4) 

5 de ene. 1990 (5) 

No. de 

vtveles 5 2 

Número total de tratamientos: 5*2*4=40 

NOTA: el número entre aarentes1s la e: lave de -fcc,,has te 

siembra, dosis de Fert1ltzac1cin y variedaCes en la desc:ripc:ión 

d~ tratamier.':os. 
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9.- DESCRIPC!ON DE TRATA~JENTOS. 

Cuadro 2.- Descr i pi: i ón de trat"imJentoi; para determinar fechas de 
o;;1e,-nbr·a dE'l gar :.ia{"l.::o OOr'"QUé!rO. Puruánd1 ro Mi ch. 1989. 

Ne. de FechsaG de Dosis de Variedades 

trat. siembra. f"ert. 

l l 
2 1 l 2 
3 1 l 3 
4 1 1 4 
s 1 2 1 
6 l 2 2 
7 1 2 3 
8 1 2 4 
9 2 1 1 
10 2 1 2 
11 2 1 3 
12 2 1 4 
13 2 2 1 
14 2 2 2 
15 2 2 3 
16 2 2 4 
17 3 1 1 
18 3 -1 2--
19 3 1 3 
20 3 1 4 
21 3 2 1 
22 3 2 2 
23 3 2 3 
24 3 2 4 
25 4 - 1 -1-
:!ó ~. -4---- f 2 
27 4 3 
28 4 4 
29 4 2 1 
30 4 2 2 
31 4 2 3 
32 4 2 4 
33 5 l 1 
3• 5 1 2 
35 5 1 3 
36 :; 1 4 
37 5 2 
38 5 ~ 

39 5 2 3 
4Q s 2 



Cuadro 3 ' áiU~:n~; J:cg!~t~~b~f !~~r~' t~ 0~aib:~~ri 1 ;~;~~.;~, 1/u~~~~~l~o 'ijf~h~7§~~~l par¡¡ 
<+1,--1 1 JI 111 1--3,,,--> 

~~ .::~ ~ ~ ~~ ... ------
ii-~;;~~!ii! .. ___ _ 
i2·c~;;;~= 
i:i Gru1dt 12 ·------------·-···· 
!~.:~~J1~~~!. ____ _ 
15 CrioY o ·····-·····-······· 
16 Carr1u 145 

17 Grand• ~2 -----·-··········-· 
!! . :~~-gr~~~! ------
19 Curr!a145 ··--···········----
20(r101lo •-----n-
21 CrtolJo 

H:i~i;~Eii'.:::::: 
24 Carnu 145 

25 Gruid• 12 
26 · c;;;;i~·i45·· ---
-------1u----- ---- -
Zi'Ci\l Grande -----·---·········· 
2.8 Criollo ·----F<-29 Grandt 12 

~~ ~ ~~ I:gj~~~! :~ :: : : 
31 Carreta 14~ -----------·····-·· 
32 Cr1ollo 

~~- ~:!~~ ! . !~ .. -. --
~~- ::~~11~---······ 
35 Carreta 145 
------··········-·· 

:-··•-·4f"l,••••···--·,··1M,•••·; 

13 Cr1ol lo 

72Grand112 
---··············--
~!-~~! -~~~~! .. -- .. 
70 Carr..ta. 145 
·····------········ 
69Criollo _ 

1-
68Criollo 

~~ :~ ~¿~ii ! ~ ~~~ ~~ ~ ~~ 
66Grande12 
--············-··-· 
65C.il Gran-:!• 

64 C.il Gunde -------------··-·-· 
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10,- VARIABLES CUANTIFICADAS 

10.1.- DIAS A EMERGENCIA. Vl 

Se contaron todos los días a partir de la siembra hasta qua 

se observó en el tet"reno aord'ximadamente el SOX de emergencia de 

las plantulas por parcela. 

10.2.- DIAS A FLORACIQN. V2 

La determinación Tue visual a· partir de la emergencia hasta 

que se observó el 50h de Tloración en por lo menos el 50h de 

las plantas por·parcela. 

10 .• 3.- PERIODO OE FLORACION. V3 

Se contabilizó desde el inicio de la Tlor~ción hasta que hubo 

el 50% de las olantas oor carcala sin -flores. 

10.4.- PERIODO DE LLENADO DE GRANO. V4 

Fué a oartir del termino de la f"laración hasta la maduréz 

-f1s1olOg1c:a Cfel grano casechal,tomando 

coloración caf"é-amar·1llenta oe la olanta para 

momento de la madur·ación del grano. 

10.5.- ALTURA DE PLANTA. V5 

i nd1cador la 

determinar el 

Se tomo la alt.ura de 10 plantas por parcela cuando estas 

ter·miñoron su crecimiento vegetativo, la medición se hizo desde la 

superTicie del suelo hasta la parte mas alta de la cubierta 

vegetal. 

10.b.- ~UMERO DE VAINAS POR PLANTA. V6 

A partí1· del ~árm1·10 .je¡ la -floración se eligieron 20 plantas 

! O. - • - NL!MERC DE ~·A I NAS POCi METRO CUADRADO, V7 

Se obt.uvo oromer:i10 ce olani:-ls oor· metro cuaCJr-udo y con el 

cato de nume.-o de "'ªl.,a~ por- olanta encontró el númer-o de 
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vainas cor metro cuadrdo. 

10.e.- PORCENTAJE DE VAINAS CON GRAND. ve 

Se tomaron 100 vainas al azar de diTerentes clantas de cada 

tratamiento, se veriTicó el número de granos d~ cada una de las 

vainas. obteniendose así el número de vainas Que contentan grano y 

las que estaban vanas determinando así el porcentaje. 

10.9.- PORCENTAJE DE VAINAS CON 1 GRANO. V9 

De las 100 vainas que tomar-en pa.r.:a determinar el 

porcentaje de vainas con grano. se observó cuantas contentan 

solamente 1 grano. 

10.10.- PORCENT~JE DE VAINAS CON 2 GRANOS. VlO 

Se hizo la determinación de la misma que en la 

variable anter101·, 

10.11.- PESO DE 100 SEMILLAS. Vil 

De cada lote va cosechado se tcmaron tOO semillas al azar, 

pesandose balanza granataria para ·determi n.:ir peso. 

10.12.- RENDIMIENTO POR HECTAEA. V12 

Se peso el rendimiento total de cada tratamiento 

traneTormó 3 rendimiento oor 

constó de 4 metros cuadrados. 

hectarea. ya que cada trat~miento 

10.13.- OIAS A MADUREZ. V13 

Se contabiliza ron los días desde el momento de la siembra 

hasta la cosecha o corte ds la olanta. 

Se eligieron l~s vat·iables anteriorez para evaluar los 

~actores en estudio debido a oÚe són los oue se a~ectados 

directar.ier.te por el cambio de las condic1ónes ambientales durar.te 

e! cic!::) del cultivo. (Van Dei· Maesen et.al. c1tado cor Hernández 

1986). 
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11.- RESULTADOS V OISCUSION. 

11.1.- ANALISIS DE VARIANZA GENERAL. 

En el cuadl"O 4 muestran los resultados del analis1s de 

varianza Clas F calculadas> para cada da las variables 

cuant1Ticddas aste exoerimento. En dicho cuadro se observa que 

entre las f'ec:ha.s de siembra CF>, existe di.ferencia altamente 

slq~ificativa cara dias a la emerqenc1alVl>. periodo de ~lorac1ón 

CV3>. periodo de llenado da grano lV4>, altura de planta CV5>, 

r.U.mero ele vainas por- planta lV6>. vainas por metro cuadrado (V7). 

rendimiento de grano (\1121 y días maduréz <V13>. Estos 

resultados nos indtcan aue las ~echas de siembra se comportan con 

e-fectos dife•-entes para cada de las variables mencionadas. 

e~c:eoto para el porcenta;e de vainas con grano y porcentaje de 

vainas con u.-.o y éas granos, para d[as a -floración con 

cn~erencias ro s1gn1.i:1cat.1vas. Se rechaza entonces. la Primera 

hioótes1s planteada para el primer grupo de variables mencionadas 

en c.,sda fecha así cara el segundo grupo. acepta la 

hipt~t1?sis alternativa. ya Que los companentes del rendimiento 

ca:no:an de acuerdo las f"ect>as da siembra. 

Puede decirse entonces, Que los días a eme•·gencia dependen 

01·1ncioalmente de la temperatura y humedad del suelo que 

p·evale.:::can du,...ante ésta etapa CSiddiQue et.al. 1988) t""esultando 

,,.l.::; 'aot d.:i m1entt""as rnas ~-=lvorables éstos ~actot""es. en los 

primeros !2 d1as de cada -fecha de -siembra se observa <-fig. 4-A, 

~-A y b-A> oue !j P~~cic1tac1dn v temperaturas son vur1ables y 

c:omo consecuel"'\Cla. la respuesto:J de la semilla de garbanzo a la 

e'!lergenc:a t'l~:Jten .=am~1ü. 

Co., r·esoec~o -11 oer1odo de flo1-~c10n <Je considera tamb1en 
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imco,..tante Pars obteiier un buen rendimiento <Siddiqvei et. •• el. 

¡q96) va Que m1ent't""~s mas largo. mayor producción de vainas y 

semillas. al igual que el periÓdo de llenado de grano. 

La altura de clanta. vain~s p~r planta y vainas por metro 

cuadrado se consideran componentes Tavorables del rendimiento 

cara Techas de siembra. mientras Que el porcentaje de vainas con 

grano, porcentaje de vaina~ con uno y dos granos inf'luyeron,ya 

Que no resultaron con diTerenc1a significativa para las Techas de 

Giembra. 

La diferencia signif'icat1va de los días a maduréz tV13> entre 

las Techas de siembra <F> sa debe a que las variedades de g.:i.rbanzo 

se hacen más precoces en siembras tardías y su ciclo se ularga en 

siembras tempranas. disminuyendo el t""endimiento 

<Andt"ade 1981 >. 

ambos casos 

En el cuadt""O se obset""va Que pat""a val' iedades <V> hav 

diferencia altamente significativa para días a floracion, llenado 

de grano, altura de planta. vaina"' por planta. vainas pot"" metro 

cuadrado, porcentaje de vainas con uno y dos granos, peso de 100 

·semillas, rend1miento por hectarea v días a madurez; asi cara 

los d1as a emergencia, pe1-1odo de floración ni pat""a el ,:Jorc:entaje 

de vainas con qraro. Esto siqnifica QUB los genotipos 

diferentes en cuanto su precocidad y caracteres morfológicos 

debido a su constitucion qE:?nética 1nher·ent13. 

Las car·acte1·1sttcas mas notables de los diferentes genotipos 

el ceso de 100 semillas <Vlll la altura de olanta (VS> 

IAndrade 1981) por· esperaba diferencia entre astas 

variables cara los qenot1oos. 

El porcentaJe oe vainas con uno v dos qranos está ligado al 
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peso de la semilla pl1es mientras más grande y pesado sea el grano 

menor numero de va1 na e>< istir"an. de ésto se deriva c¡ue las 

variedades grano 

vainan con dos granos 

viceversa. 

pequeño tenor~~-. i:nci .. vor_ poÍ'"cBMta-Je dB 

menor el porcentaje --con" ;un _;_·gr:".lno -_y 

Si hav dif'erencia entre vainas cor planta (V6>. -entonces 

habrá di.ferencia entra vainas por metro cuadr·ado (V7>- in.fluyendo 

en el rend1m1ento como ef'ecto f'avorable care el Tactor va1·tedade9. 

Loa genotipos utilizados excepción del criollo son 

or1ncioalmente de riego y tienden comportarse como tardíos 

retrasando los días a f'loración. el periodo de llenado de grano y 

los días a madu1·éz. 

El tioo de variedad no tiene ef'ecto est~disticamente en los 

día& a la emer-gen:::ia (Vt) debida que esta vur-iable es 

influenciada en qran medida por las candic1ones C1mbientales. 

En e 1 cuadYo tamb1en observamo~ Que para las dosis de 

fert1l1zación no hav sign1~icancia estadística para ninquna de las 

variables cuanti~tcadas, por lo tanto, podemos decir que no existe 

resouesta del garbanzo al Tacto,- i ndi vi dua 1 dosis de 

~ertil1zación 40-30-00 ya que se dif'erenció de la dosis 0-0-0, 

resultados c¡ue coinciden con los obtenidos cor Andrade <1981). 

Por lo tanto se rechaza la segunda hipótesis planteada, la cual 

me~c1ona oue no hav ~espuesta del garbanzo CI la aplicC1cion de 

f"e1·t1 ! iza rte. 

Aún c..iando S1ddiave f1988> si ha·ta encontr-ado diferencia 

er.tre f"ec~1as c!e siembra paril el r.úmet·o de vainas con gt·ano <VB>, 

obse,-vese cue en este e><Perimento fue siqn1f"icatlvo pare¡ 

r.1 ngL.-oi de las fuentes de variación. 
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A1)n cuando el cuad,...o 4 no .-eq1st"<: ca;:ei-enc1a s:on:f'icat1va 

el"1tre las dosis de f'ertillzac:ah-1 pat·,;. ninguna de las variables. 

vemos oue la i l"lteracc 1 ón -fechas de siembra-dosis de 

fert1lizacion si hay di-ferenc1a altamente signif"icat1va pa~a el 

número de va1nas oor metro cuadrado y para el rendim1ento de grano 

y hay dif'erencia significativa para el porcentaje de vainas con 

dos granos. e"sto indica Que hay una dosis de Tert1l1zante adecuada 

para determ1 nadas fechas de siembra aún cuando se haya 

manif'estado oat""a ninguna de las variables en dosis de 

fertilizacio'n tal vez debido esto Último, que la humedad del 

suelo no fué su-ficiente cara disolver- el fertilizante v ser 

asimilado por la planta 

aolicada oara man1Testar 

por que no Tue suTiciente la dosis 

dl Te rene 1 as. 

En la interacción Techas de siembra- variedades <cuadro 4> 

la durac1on del oeriodo de Tloracton. oer:oao de llenado de grano. 

vainas por planta. vainas por metro cuadra.do y y di..Js a maduréz 

resulta.ron ccn d1Te··encia altamente s1qniTicat1va. el re~dfm1ento 

por hectárea y la altura de planta Tueron salo s1gniTica.tivos 

esta.dística.mente en esta l nt.ei-acc1ón .. Esto indica aue cara. 

deteri'n1nada .;echa de s1embr-a puede exi-stít· una variedac1 adecuada 

v viceversa v los componentes del rendimiento a.ntet·1ares 

también se comportan diTererita!·~ "--..- ' • -\,... - _ 

Observase en la. tabla del análisis de var-1a.nza <cuadro 4) oue 

el -factor -fechas de stemb~·a <F> para rendimiento fVl~J y que la 

dosis de -fert1ltzación <D> resulta stqn1Tica~tva sin embargo. 

Ja. interacci~n fFxO> es altamente signi-ficat:va la que 

e~tud1ar dicha interacc1on. Cuando la 

el est~:d1c- de los e-fectos 
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or1ncicales o individual. Pierden cierta validéz. La no 

signi-Ficancia de ambos en una interacción de p1~fmer.- orden. o de 

c:ualesqu¡e,..a de el los.. no s1emore P.s válida por io' que se 

recomienda estudiar"" gt"áfic,amente la interaccion especialmente 

cuando hay significancía. 

En el cuadro 5 y figura 1 se muestra la relación que existe 

entre las ~echas de siembra dosis de fertilización para el 

rendimiento. Con la dosis 40-30-00 (02> el 1~endimiento es mayor a 

la no aplicación O-O-O <OlJ en todas las fechas de siembra pero la 

diferencia no se considera significativa.Tampoco existe diferencia 

sign1ficat1va car~ las .fechas de siembra con una misma dosis. 

Cuadro s. Medias del rendimiento da fechas de siembra por 

fe1·ttliz-3.c10n en garbanzo porauero. PuruAndtro Mich.1989. 

tl<g. /4a. > 

0 - · "'hl e dcnen~ c>ntP• RRndim1ento o..-omedio 

Ocsis de ~C 1 

.:-'3,·t1 l t::ac10.., 

O! 0-0-0 

02 40-30-00 

Fecl~us de sieimb1·a (F) 

5 nov. 20 nov. 5 dic. 20 dic. 5 ene, 

768a 788a 878a 780a 697a 

800a B19a 905a Blla 728a 

Cifras en la misma columna v misma linea con la misma letra 
s1m1la1·es estadísticamente. Tukev O.OS 
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Ft!;JLU-Q t. Oornnot"t.o1miento del rendimiento eri l.¡i,s .fechas de 

siembr-a con \dosis de fertilización en garban~o porquero. 

P•..tr'UáMdiro Mich. 1989;; 

1000 

kg/ha 900 

eoo 

700 

600 

5 nov. 20 nov. 5 dic. 

02 
Dl 

20 dic. 5 ene. 

Fec11as de s:embra (F) 

En el cuadro 6 observa el comportamiento del !·endimiento 

de la interacción de si embra-var l rJaaoes tF)(V). 

estadl 5t i camente no e-.: is te di f"et·enci a entr-e var ied.;ides n1 e11tre 

Techas de siembra para una sola sln emt:argo 

numéricamente la variedad Car1·eta 145 resulte s~.oerior ~ las damas 

en todas las fechas de siembra y er. sequncto lugai· esta el cr1ol lo 

tambié~ en todas las fechas de siembra, hay que tomar en cuenta 

que cualauier variedad sembrada en la fecha 5 (5 de enero> rinde 

que serrbt"adas la fec:ha 1 ¡5 noviembr·el. 2sea, q1,.1e el 

mavor rendimte~to oue obtuvo la fec:na 5 inferior al mas 

bajo obtenido en la f'echa 1 por lo tanto se consider-a la peor 

f'ec:ha de s1e~b1-a. En ::aso de no teneY ot.ra a1te1'"nat1va se 

variedadd c:1·iol!a ya aue estS mejor 

adao~~da a la :ona que las otr~s :r·es. cero se~~rarla cel 20 de 

~ov. al 5 de d1c~c~bt"e cre~~ren~emente. 
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Cuadro 6. Medias del rend1m1ento de las ~echas de siembra <F> 

con variedades lV> de garbanzo porquero. Puruándiro Mich. 1989. 

Variedades <V> 

Vl C..-iollo 

V2 Cal Grande 

V3 Car"r-eta 145 

V4 Grande 12 

romed o 

Fechas de siembraCF> 

5 nov. 20 nov. S dic. 20 dic. 5 ene. 

821a B41a 1024a 833a 750a 

794a 814a 997a 806a 723a 

954a 848.;, 1031a 840a 757a 

763a 736a 919a 728a 645a 

Ci-fr~s en la misma columna y misma linea con la misma letra 

son s1milares estadísticamente. Tukev. O.OS 

En 1.:. -figura 2 r-epresenta el comporta.mi ente del 

rendimiento de la interacción -fechas de siembra- variedades. Se 

observa que todas laG variedades mani-festar-on su máMimo 

..-end1m1ento en la fecha de siembr-a del 5 de diciembre. pero la 

va•·1edad Carreta 145 !V3> suoer io1· todas las -Fochas de 

siembra il todas las variedades restantes.marcandose la 

difet·enc1a con las dema·s variedades en la -fecha del 5 de nov •• 
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Comoortamianto _, del ·randimi.ento_. en difererytes 

variedades da garbanzo porquero an diTet'"entes ·Tachas de siembra. 

PurU.indiro Mich. 1989. 

Rend. 

1100 

1000 

kg./ha 

900 

800 

700 

600 

5 nov. 20 r1ov. 5 dic. 20 dic. 

Fechas de s1embr"'a (F) 

V3 
VI 
V2 

V4 

'5 ene. 

En la interacción de dosis de -Fertilización por variedades 

<DxV) ven .fer.:has de siembra por -fert1l1zac1on cor va1'"iedades 

<FxVl, se observa ún1c~mente di-ferencia altamente signt-F1cativa en 

el númer"o de vainas oor planta, lo cual indica cue variando 

cua.!q •• .dera de los füctot·es anterio1·es cambia tcimbién el nwmer-o de 

vainas cor- olar,::a au.,que no !"" 3\. a encon't.1·ado resouestá la 

-fe ·ti~i=ac1cin ccr:::i se= 0·~plicó an~e•·io1·ment:.e. Esto sugiere que la 
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aunoue no se tradL•ce en el rendimiento de grano. 

La Vat1edad Grande 12 tiene el msnor nomet"o de vainas por 

planta Ccuadt"o 7) con ambas dosis de fert1 liz:ac:ión, entre las 

damas dosis v variedades e~tste una amolla diferencia para 

considerarla como signíTicativa entre ellas. En el cuadro 8 

nota que la variedad Grande 12 también tiene el menor número de 

vainas por planta en todas las Techas de siembra ancontrandose el 

valor müs bajo la siembra del .20 de diciembre con ambas dosis 

de Terti 1 izaci ón, la variedad Cal Grande es la de mayor númer'o de 

vainas cor olanta también en todas las Techas de siembra. 

Cuadr'o 7. Medias del número de vainas por planta de las 

variedades de garbanzo porquero con dosis de T~rtilización. 

Puruándiro M1ch. 1989. 

Var. deo.: numero promedio de vainas oat· olanta 

variedades <VJ 

Oosts de <O> 
~ert1l1~ación Criollo Cal qrande Carreta 145 Grande 12 

01 ll-0-0 22a 23a 23a IBa 

o~ 40-3o-oo 23a 22a 17a 

C1~ras ~n la misma columna con la misma letra son Glmtlares 
estad1stica~entP. Tukey. 0.05 
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C:L1¿1dro 8. Madi'°'s del número de va i n¿¡s tJor olarit.o\ de las variedades 

ds garb.:1nzo porquerr:: dosis de -fertiliz:acióri en dif"erentes 

fechas de siembra. PuruJind!l'O Micti. 1989. 

Fechas de siembra V dm:n s de fe,-tt 11 zac1 On 
<Fl <Ol 

F! F2 F3 F4 F5 

VariedadeslVl DiD2 DlD2 01 02 01 02 ---¡j1[)2 

VI Criollo 23 22 22 21 22 21 19 18 22 22 

V2 Cal grande 23 23 23 23 23 21 20 20 23 23 

V3 Carreta 145 23 23 23 22 23 22 20 19 23 22 

V4- Gt"ande 12 20 20 19 19 20 19 17 lb 20 19 

En el cuadro 9 se muestran las medias de rencilmiento de las 

intera.cciónE:!s -fechas de siembra-dnsis de -fertilización-variedade-; 

CF~OxV>. en el cual observa oue la var1ed¿.d Gt·ande 12 <V4) 

tiene los mas bajos rendimientos todas las -fechas de s1ombra 

aunque con la dosis 40-30-00 se tienen más rendimientos ésta 

variedad que con la aplicuc1on excapto la fecha 1. Los 

mavores rendimientos obtuvieron la siembra del 5 de 

diciembre sin dif'erencia estadística entre dosis ni varied<ldes 

oues el rendimiento m-ror se obtuvo de la variedad Crlollo con 978 

kg./ha. con la dosis 0-0-0 y el más bajo a excepción o~ Grande 

12. ~ue ce Carreta 14~ con 903 Kg,/ha. con la dOS!s a0-30-00. La 

interpreta.cién qr~f"ica de éStas -fuentes de 'var-iaciór. o;E> muest'.·a en 



las ~iguras J.o. 3.1, J.2. 3.3 v 3.4. 

Ahora tomar.do en c:uenta el valor astandar pat·a la di-Ferencia 

entre medias de las variedades con misma dosis en diferentes 

fechas de siembra <Cuadro 9) se observa Que en la variedad Grande 

12 e~tste diferencia significdt1va entre la fecha del 5 de 

diciembre y las restantes en ambas dosis de fertili~ación lo cual 

indica oue esta variedad responde mas favorablemente sembrandola 

en la f'echu 3 <5 de dic.) lo mismo que Car-retel 145 sólo que ésta 

con la dosls o-o-o es diferente estadísticümente las damas 

Techas y con la dosis 40-30-00 diferente estadisticamente solo 

a la fecha del 5 de enero. Tambien la variedad Criollo y Cal 

Grande responden me;or en la f'echa del 5 de diciembre y con ambas 

dos1s es diferente estad!sttcamente a las demas fechas. Todas las 

variedades probadas ae desarrollan meJor sembrandolas el 5 de 

d:ctembre :nd1stintamente de las dosis de fertilizacion. 
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Cuadro 9. Med1'3s del rendimiento de, +ech.j.S da siaml::ira con 

dosis de Tertili~ación y variedades de Qdrbanzo porquero. 

Pun.l.1ndtro Mich. 1989. <kg./ha. '· 

Fechas de siembra y dosis de f'ertiliz:aión. 

Fl F2 F3 F4 F5 

Variedades DI 02 01 02 01 02 Dl 02 01 D2 

Vl Criollo 803 797 816 853 978 966 817 838 762 783 

V2 Cal grande 798 779 .805 826 927 94[) 796 820 744 765 

V3 Carreta 145 814 901 827 848 949 903 789 843 800 754 

V4 Grande 12 772 726 752 773 887 895 747 768 690 712 

Error estandar para observar" dif'erencta entt"e medias del 

rendtm1ento de variedades con una misma dosis en dif"erente f'ech.a = 
115.61 

Figura. 3.0. Comcol'tam1ento del ,~andimiento de variedades da 

garbanzo porquero con dosis de fertilización en la f'echa de 

s1embt"a del 5 de noviembre. Puruándit"'O Mich. 1989. 
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FigL1ra 3,J.Comportamiento del rendimiento de variedades de 
garbanzo con dosis de -fertilización en la ~echa de siembra del 20 
de noviembre. Puruándiro Mi ch. 1989. 
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Figut·a 3.2. Comportamiento de las val"'"1edades d~ garbanzo 
porquero con dosis do Tertilización en la -fecha de siembra del S 
de diciembre. Puru.1ndi ro Mi ch. 1989. 
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Figura 3.3. Comportamiento del rendimiento de variedades de 
garbanzo porquero con dosis de -fertilización en la Techa de 
siembra del 20 da diciembre. Puruándiro M1ch. 1989~ 
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Figura 3.4. Comportamiento del rendimiento de las variedades
de garbanzo porquero con dosis de fertilización en la ~echa de 
siembra del 5 da enero. Puruár.diro Mich. 1989. 
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El oeriodo da llen~do de grano es .;llt.amente s1gnific:¿¡t1vo 

para la interacción de las dosis da fertili=onte por repeticiónes 

r;>or Techas de siembra lcuadro 4> esto indica que cambiando las 

Techas de siembra o la fertilización cambia tambien el periodo de 

1 lenado de grano, la duración de éste depende del tiempo que la 

variedad tenga disponible para manifestar potencial de 

rendimiento, en fechas tempranas las variedades alargan su ciclo 

vegetativo y siembras tardía~ se hacan mas precoces (Andrade 

1981> v esto afecta el oartoda de llenado de qrano y a su vez el 

l"endimiento. 

11.2.- DIAS A EMERGENClA: 

La prueba de medias tTukevl entre las fechas de siembra se 

muestra en el cuadra 10 en el cual observamos 4 grupos direrentes, 

el m._'\s alto r"epresentado por !a recha del 20 ds diciembre c:on 13 

dias a la emergencia, seguida la .fecha del 5 de ene~·o con 12 

di .. '\s, en tercer luqar está la fecha del ::; de diciembre y por 

último con 10 días a la emergencia las fechas de siembra del 5 y 

20 de noviembre. La menor duraci6n a la emergencia de las primeras 

fechas de siembra est:l relacionada la mayor temperatura y 

orec1P1tac1ón que or"evalccieron durante la etapa de la emergencia 

para esas rechas (fig. 4A y SAlen compar.3ción con las de las 

stqutcntes Techas en las cuale~ hubo temoer"aturas menores de cinco 

grados c:ef"ltlg,-.,idos. Las baJas tempe1·aturas y baja humedad del 

suelo no t;'roo1der la eme 1·oenc1a de la semilla pe~o sí la retrasan 
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(Siddíql1e et.al •. 1988). Sa considera qua las - condiciónes 

ambientales ciUe p¡::.eva-leCen en cada fecha de s1embra. son las 

determinantes de los día a emergencia de la semilla de garbanzo. 

Los dias a emergencia a-fectados por- las dosis de, 

-fertilización pues no resultaron con diferencia significativa;~ con 

ambas dosis (0-0-0 y 40-30-00J la emergencia ocurriO a los 11 días 

<cuadro 11>. En general el cuadro 11 muestra diferencia 

significativa pa...-a ninguna de las variables cuantificadas con-·las 

dosis de fertilzaci6n utilizadas. 

La prueba d2 medias -ant.re las variedc.des (cuad1·0 12> para los 

días a la em~rgencia diferencia significativa para 

ninguna variedad. por lo tanto, esta variable no está relacionada 

con la variedad utilizada. 

11.3.- DlAS A FLORACION: 

Entre las -fechas de siembra e>eiste di-ferenc1a 

significativa para esta variable <cuadro 10> ya que la diferencid 

entre el valor más bajo y el mayor es de cuatro días solamente, 

por lo tanto, las -fechas de siembra influyen los días a 

-florar.1ón, tampoco los altera las dosis de fertili=ación aplicadas 

como se observa el cuadro 11. Entre las var iedaces sí 

encontramos dt-ferencia <cuadro 12> siendo la variedad Grande 12 la 

que mas tardó florear con 74 días, las tres variedades 

restantes ;io son diferentes entre sí, aunque numéricamente el 

Criollo tardó menos con 65 días seguido por Carreta 145 con 66 y 

por últ1mo Cal G~ande con 67 días a -floración. 

La explicación agronómica que se puede dar a la di-ferencia de 

lds va1·1edades es que Gr-a-.de 12 e<:> propiamente dE? t""iego y de talla 

mayar·, Cl!ar·ga mas su ciclo v cuma consecuenc:a necesita mas t1emoo 

39 



o~r~ lleQar a la Tlorac1ón. también ~uede ser Que su resouast~ ~l 

-fotope•·iodo sea diferente a las demás var1edades como lo mencion¿. 

Van Oer Maesen <197~). Los dias a la Tlorac1ón deoenden s~lo de la 

va~iedad utilizada, también Hern~ndez ~1986) generaliza diciendo 

c¡ue el -garbanzo .florea los 60 días después de la siembra no 

in-fluyendo la -fecha de s1embra. 

11.4.- DURAC!ON DEL PERIODO DE FLORACJON: 

Ent.l"'B las -fechas de siembr-a, los promedias para esta variable 

(cuadro 10) tienen di-ferencta signi-ficativa observa que es 

inversamente prooorcional a las -fechas de siembra siendo todas 

dt-ferenteG s1gni-ficativamente. por lo tanto, el mavot· tiempo de 

-floración eotuvo en la fecha de siembra del 5 de noviembre y el 

menor en la Techa del 5 de 25 diás. En las primeras 

fechas, las plantas disponen de mas tiempo para desarrollarse y 

cada i..na de üus etapas se alarga comparac1ón las -fechas 

tardías en las cuales se acorta el ciclo. 

Se consideran determina~tes las Techas de siembra para el 

per1oco de floración no ve a-fectado por las dosis de 

hay dif'erencia estadística entre 

pr-omeC!O<i como lo muestra el cuadro 11, tampoco las variedades 

determinantes en la duración del periodo de f'loración pues no se 

encontr-ó diferenc1~ cst~distica entre sus promedios Ccuadro 12l. 

11.5.- PERIODO DE LLENADO DE GRANO: 

El periodo de llenado de grano está muv relacinado con el 

periodo de flo~ac1ón comporta Slmll~rmente, sólo hay 

d:'ere"c:~ est~dist1c~ ent.·e las fechas de siembra (cuadro 10). 

Las .¡:C"',:'"'.as del 5 ·.· 20 Ce nov1em~re ser> igual con 58 días. la 
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del 5 Y 20 de dic:iembre con 43 y 36 días .resPec:tivam~n_te y p~>r 

último la del 5 de enero 29 días, son dfTel"entas 

estadísticamente entre sí las tres últimas fechas da siembra. 

Tamooco 'para asta variable nav di-ferencia estadistica~·entre 

variedades ni dosis de -fertilización Ccuadros" -.- 11 12 

respectivamente. 

11.6.- ALTURA DE PLANTA: 

En el cuadro 10 se muestra la prueba de medias para la altura 

de planta entre Techas de siembra, obseYvamos di-ferencia 

aigni-ficativü, en la fecha del 5 de enero encontramos la menor 

altura de planta 

y 5 de diciembre 

35 
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y la mayor en la Techa 20 de noviembre 

ambas. Entt"e las va..-iedades también 

encontramos que la variedad Grande 12 tiene la mayo~ altura de 

planta con 43 y la única diferente, ya oue entre las otras 

variedades probadas hay dlferencia estadística. L3 diferencia 

se debe a caracter1sticas tntrinsecas de Ja variedad como 

explico anteriormente, a cond1c1ones externas de fertili:ación 

6 fechas de siembt·a. 

11.7,-NUMERO DE VAINAS POR PLANTA 

En los en los promedios de esta variable antre fechas de 

siembra (cuadro 10), se diferencian dos grupos, en el prime~o 

encuentran las fechas 5 y 20 de noviembre. 5 de diciembre y 5 de 

co~ el mayor número de vainas y stn diferencia estadística 

antre ellas. aunque numér1camente la fecha de 1 5 de r.ov i embre 

hay mayor de vainas. En e 1 segundo gt·upo encueritt·a 1 a 

~echa oel 20 de d1c1embre l3°va1nas por ol~nta. Una de las 

cauz;a!; que pddO d:smiru:1· el númet·o de va!.,as en la •:echa cuat1·0 
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son las altas temperaturas qua Ge presentaron en el periodo de 

floración que Tué ol mes de marzo <Fig. BA> pués el rango -fue de 

27 a 33 g~·ados centígrados, las temperaturas Sl1per tares 30 

grados centígrados provocan la dborción de f'lores y vainas recién 

-formadas, provocan también un estrangulamiento el cuello de la 

planta que muchas veces causa la muerte (Aqeab citado por Gómez 

1981>. El número de vainas oor planta no se vió alterado con las 

dosis da .fertilización <cuadro 11>. Entre las variedades <cuad,.-o 

12> si hay dif'erencia siqn!f'ico"Jtiva siendo la variedad Grande 12 

la que tiene el menor número de vainas con 14, entre las tres 

restantes no hay dif'erencia estadística, aunque numéricamente la 

de mayor número es Cal Grande con 24 vainas por planta. Lo tardío 

de la variedad Grande 12 hace que el tiempo a la -floración se 

alat·gue y consecuanlemante disminuye el tiempo de las etapas 

subsecuentes como se observa en el cuadro 12, ademas de que la 

falta de agua af'ecta mas a esta variedad que a las demás debido a 

que se ha sembrado unicamer.te bajo riego. El número de vainas por 

pl"1nt.~ se vé af'ectado por las fechas de siembra y las variedades, 

aie1~....:u la faena del 5 de novtembt"e y variedad cal grande las que 

mejo~ responden para asta variable. 

11. 8. - NUMERO DE VAINAS POR METl10 CUADRADO: 

Esta va1·1able vé af"ectada por las fechas de siembra 

(cuadro 101, la Techa del 5 de enero produjo menor cantidad de 

vainas por metro cuadrado con 296, aunque tuvo la misma cantidad 

da vatnas oor planta, e~to se debe a la menor cantidad de plantas 

totales. En la f'ect1u tt"BS la cantidad de vainas -fué de 450, 

supe..-:~· .l. las -Fechas uno, dos v cuatro aunaue no haya dif'erencia 



estadistic:a entre el las, poi" lo tanto debemos tomar en cuenta la 

fecha de s1embt"a pat"a obtener un mavor numero de vainas por metro 

c:L.Ladrado. En el c..i11idro 11 se observa que hay diferencia entre 

los promedios de las dosis os fertilización aolicados para las 

vainas por mett"o cuadrado, en c:ambto, para las vat·iedades (cuadro 

12> si hav diferencia oero solo entre la variedad Grande 12 que 

tiene !84 va~nas oot- metro cuad1·ado con las demás que son 

estad1st1camente iguales can 389, 397 v 415 vainas para Carreta 

145, Criollo y Cal Grande respectivamente. Las plantas de la 

variedad Grande 12 tienen producc:i 6n individual 

log1c:amente la c:ant:dad total tiene que ser inferior a las demás 

variedades. Hav respuesta de las -Fechas de siembra y variedades al 

m.imero de vai nc~S por met.ro cuadrado. 

11.9.- ~~RCENTAJE DE V~!N~S CON GRANO v CON UNO Y DOS GRANOS: 

El porcentaJE; de v.:.1nas con g..-ano y el porcentaje de vainas 

con uno v dos granos no se ven al tarados por- las -Fechas de s 1 embra 

<cuadro 10), ya que hay di-Fen1cia estadística entre sus 

promedios, tdmpoco Vdria con las dasisde -Fertilización <cuadro 11) 

solamente las vartro>dadas influyen en el porcentaje de vainas con 

uno v dos granos <cuadro 121. La variedad Grande 12 tiene mayor 

no.centaJe de vainas grano y lógicamente meno..- porcentaje 

7JOs qt· -J,..,GS s: ende de 75 v 1 7% res pee t l vamente, esto se debe a 

que al gr·ano de é!:;ta ·~at·1edad es de mayor tamaño y peso que el de 

las otras tres v<lr·1pdades sierido de 35 gramoG oor 100 semilla, 

~1 qramos por 100 semillas para las demás 

El po•-centaJe ~e va1~as con grano 

nt'1CJU.,a de l.:ls --11<:.'ntes Ce v .. v·1ac:ion v el oorcenta1e de VJtnas con 
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uno Y ·dos graMoG al iQval que el peso de -100, ~emill.:as~ cp...1e. 

sólamante varia con los genotipos siendci Granda ·12 la única 

diTorente a las demás. 

ll.10- RENDIMIENTO DE GRANO: 

En el cuadro 10 se muestra la diTerencta entre los promedios 

del rendimiento entre -fechas de siembra. en las cuales 

diTerencian dos grupos: el mayor rendimiento se obtuvo en la -fecha 

del 5 de diciembre con 1157 kg. /ha., entre las otras -fechas de 

siembra no hubo di-ferencia estadística, aunque la -fecha del 5 de 

ener'"o rindió monos con 609 kg./ha. y la más alta del segundo grupo 

-fué la del 20 de noviembre con 791 kg,/ha •• Se puede obser'"var que 

las Techas tntermedias las Que arrojaron los más altos 

r'"end1mientos, con lo cual comprueba que a -fechas tempranas las 

variedades producen menos debido Que s~ vuelven muy tardias O 

son afect;¡dao por las baJas temperatut·as provocando poca amarre de 

-flores v yainas y como consecuencia rendimieento, además 

cre~en demasiado (cuadro 10), en siembyas tardías las plantas 

vuelven muv precoces y man1Tiestan todo potencial de 

r'"ené1m1ento CAndYade 1'981' 1 además de que las al tas temperaturas 

t~mbién causan aborción en los meses más calientes si las olantas 

encuentran en ftoracion. 

Estos resultados coinciden con las +ech~s oue determina la 

Secretarla de Agricultura y Recursos Hidróulicos CSARH> para las 

stemb,· 1s de garbanzo la parte norte de Mtchoac:An y de 

GuanüJuato ,:;ue so,., éol 15 do noviembre al 15 de diciembre. CSARH 

c1tac:o oor Harnandez 1996l. 

En las fec~as temcranas v ta~o,as los rendimientos se abaten 



a consecuencia de las bajas y altas temperatut·as <Hernándaz 1986>. 

Podemos observar Que 

Techa del 5 de noviembre 

el momento de la Tlorac1ón de la 

expusieron bajas temperaturas 

<Tig.6 Al Y cuando las plantas de la +echa del 5 de enero llegaron 

a la -floración, la a-Fectaron las altas temperaturas del mes de 

marzo <Figura 8 A>, en cambio. para la fecha del 5 de diciembre 

la cual se obtuvo el mayor rendimiento las temperaturas 

de~cendieron a manos de 7 grados centígrados <Figura 7 A), lo cual 

-favoreció el amarre de flores, llenado de grano y por lo tanto el 

rendimiento de esta Techa de siembra aumentó. 

Los rendimientos que obt~vieron bajo las condiciónes del 

e><Perimento no se consideran bajos ya que coinciden con los qua 

reporta Andrade <1981), para siembras de tiumedad ret::tidu~"ll que 

de 600 a 950 kg/ha. En base a esto argumenta so pue:Jde 1 denti·Ficar 

una fecha de siembra óptima donde se obtenga mayor rendim1ento y 

se e~presen al maximo componentes son días a floracion. 

vainas por planta, vainas por metro cuadrado, porcentaje de va1nas 

grano y peso de semillas. 

El rendimiento do <;¡ilrbanzo se vé ¿ifectado por- l;;i. Techa de 

siembr-a, considerándose la rnás adecuada para esta región la 

realiz~da del 20 de noviembre al 5 de diciembre ya que an estas 

obtuvo el maximo rendi~iento. Can esto se comprueba la hipótesis 

donde se menciona que es 'factible de-finir una fecha de siembra en 

la cual una variedad bajo una dosis de fert1ltzac10n exprese 

mejor re11d1miento y componentes del rendimiento. 

Entre las dosis de fertil1~ación aplicadas encontró 

diferencia estadística para el rer.d1miento tc:uad,..-o 11), aunque 

numé1· i ca mente con 1 a. dosis ti0-30-00 obtuvo un rendimiento de 

948 l(g/Ha y con la das 1 s 00-00-0ü 785 Kg/Ha; una d1-fet""encia de 
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60 Kg ne es signi.fieativ~ para ccris i dat·~r Ql!S h~Y resou~sta del 

garban::o a la -fertilización. .aunqUe Sal tr-;fn e'n~Orjtro ráspÍ..lesta con 

una dosis de 40-60-00 mas ín0c:u1ación- con Rh'i.zob.íum· en'.el Estado 

de GuanaJuato. 

La nrueba de medias ear-a laa-_·Va".'_i.e~~de:s <cuadro 12>- muest,..a 

que la más rendi~ora Tué Carreta 145 con 906 Kg/Ha, en segundo 

4ug¿¡r el Cr1ol lo con 892 Kq/Ha. y en tercer lugar cal Grande con 

838 Kg/Ha, no hay diTerencia estadística entre estas variedades. 

Con la Variedad Grande 12 se obtuvo el menor rendimiento con 681 

Kg/Ha, sin diTeroncia estadística con Cal Granda pero si r.on el 

Criollo v Carreta 145. Las comoonentes del rendimiento qua hacen 

superior a la variedad Carreta 145 con respecto a las otras 

la durac1on del periodo de ~loración,número d~ vainas por planta, 

porc:entaJP. :je val nas grano y peso de semilla ya que están 

correlac1onadas oos1t!vdm~~te el rendimiento. 

La variedad Grande 12 no -favnrectó debido a que los 

comoonentes del rendimiento como los días a -floración. Váinas oor 

plar-t~::a, ·1ain~s por metr-o r.uadrado y porcentaje da vaindS con uno 

y dos qrano5 no se exor·escu··on ampliamente. 

11. 11,- DIAS A MADUREZ: 

Por úl t ! .no tenemos oue los días a maduréz varían con las 

Fechas de siembra Cc:uadr-o JO) y se observa que mientt"as más se 

r-etrasa éGtct. los di.as a maou~·é~ disminuyen siendo de 1'12 días 

para la~ techas el 5 '>' 20 de noviembre que se encuentt·an en el 

n..-1mer gruoo de medias, de 122 días pa,-a la -fecha 5 de diciemb1·e 

que pertc.>nece a! segundo grupo, en tercer lugar encontramos la 

fecha 20 dP. noviemb,..e con 115 dias y cor último la del 5 de enero 
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C1adro u. ~~~~:~t~i:~!~b~!t:~i~a:~.~~!s r~~~:~~:a:~ ~' s~!r~i~r~~·~~~~a~H:~·~i ~t c1~~t 

~~;~t~a dt Dtu a ~l:;a~. ~g¡.~é. ~; ~~:~o ~U: ~ª~~:~ ~i~2u ~~11 ¿~h.~~2!J, iUº ul'\, ~:n~n. ;la~ 1 
,,,erg, 

1 5 nov. 12& ... ... "' J9il. .?4a 3J8a "' "' ll• '" 751il.b 14h 

' zeno11. !Od fü 43b lh 4h "' J24a "' 61• "' '" i'9h.b 1421 

l 5dlc, 11• 61• "' <lb 4h Zl• 45011 '" "' , .. "' US?a 122b 

' 2ddlc, "' ~?a lid 31' ... "' J2Ja "' 621 ll• 22a nsab use 

5 Stnt. m "' "' '" 35li "' 296b "' "' "' 22a 6iHb 1064 

C1lru tn la "llSl"ll c~n la MUl'll lttra sen S1M1hru uudutiCU1tnh al ll,05 dt prohbilid1d. tuh'il 

Dcs1td1 
hrt. 

41la 201 J4h 96' 62a 32.1 "' 

?asa 12sa 

9411¡ 1251 

Cifras tn la ""IJl'll collll"lru, C'cn la l'llS,.,, lttn son 11111Jaru uhdist1cuurnt1 al 0.05 dt probabllld.1d. tuh11. 
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in.fluvo.?.en lOs '~:X~=.:~ 'm-~d~~:~~ -_<.~ua~~o 1.1>, enh:e las va..-tedades la 

única ·díf~~ent.~- a: las dem'ás e6' i:.kande 12 <cuadl"'o 12>, ~On 132 días 
.··-.·:.-... _·_.: · .. '- , 

a __ la fñ~-~u~~;-,-,r;_:i~~-t·;~~- que ias r=-est~nte~--du~~~Ori ·-1~3 d~,:;s todas. 

En-el-=<:cú.]t(Yo del ga1~banzo los-~-dias··a·maduréz r8sponden al 

cambio.de las t=ec:has de 9iernbra •t vat'1edades. 

12,- CORRELAC!ON ENTRE COMPONENTES DEL RENDIMIENTO: 

En el cuadro 13 se muest~~ el análisis de coYl"'elaciónea entre 

las variables cuantificadas en este e~perimento. 

Los días emergencia <Vl > tienen correlacidn altamente 

~igniTicativa pero negativa la duración del periodo de 

-f"lorac10n <V31. durac1on del periodo de llenado de qrano <V4J, 

vainas oor planta <V6) y los días maduréz <V13J, sea, qua 

m1ert.ras m,¡s du..-a la emergPnc1a los oe.-1odos de estas var1ableo;. 

disminuyen in-fluyendo a en el rendimiento de grano <V12>, 

·.¡a c:ue son componentes del rerd1m1ento 1mpo~tántes como 

mene! onó anter í ormente. 

~es ChJS la floración !V2) e~tá correlacionado 

ne;~tivame~te con el porcentaje de vaJnas con dos granos (VlO> y 

va1nu~ co~· :netro cuadrado, oostt1vamente el peso de 100 

i·e~p~ctiva~ente. ~ ~ed1da c1¡e los dias d floración se alargan •. el 

porcentaJe de va1·13s dos g1 dnO!;'; di smt nuye, poi- ende el 

oor·cp··•- lJe ·1e vc01nas g'""ano cvq: ....- el oeso de 5emillas 

a·HT'i;>,..~co. E:;ttJ se der.i:.• tal ve::: a QWP !i.?l número de v::iin~~s totales 

gran!jS " ül h.;.be1· me:-:ir riú'Tlera r"€ gr·anos, peso au~e~ta. Har 
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correlac:1ón oo-=:i.tiva tambtén al 0.02~. d.~ lc_s d0t~?. '.\cflarac:1ón c:on 

la altura de olanta IVSl, o sea, cue la plant.á,:._cr,eC::E- mient.ras- se 

encuent..·e en est.ado veqetativo. 
.::.,-,_, 

Obse"vamos tambien que a me di da ._que se~--~'i·at'"-g~ '~i -:-~~·;/i-Ó.oo. Ce 

floración, se alarga también ~-1-·;. P~~~-i~,:~~"---~~~.'.i~-i~~~ái~~J~:~~~~"a-~~::;-_y -'la -

altura de planta y como consec:uenc:ia ~~:~bt·éc~ :.::~-~- ·, I~;}~J~:~::~~l-, -~iclo 
veget"3tivo. 

La altura de olanta tiene correlación ~~'~-i~~1:~a ~-ccn-~1 --o~so de 

100 semillas y los días a maduréz co~ 29~, o ·sea, ·_quS -~~lant-a'> de 

mas altura oroducen granos más grandes --y.· ·a~ar"gan "su ciclo 

vegetativo 

El número de vainas oor planta corr"elacionado 

oositivamente con el número de vainas por metro cuai:h-ado CV7> y 

porcentaje de vainas con grano <VBJ como ero de esp~rar_se. ya oue 

a mayor número de vainas por olanta, lógicamente aumenta el número 

de vainas por metro cuadrado cero d1smtnuve el oeso de 100 

semillas y e1. au~~nt~ el rendimiento por hectarea como se 

obser·va en el cuadro 11. 

El corcenta.ic de vc.inas con grano está correlacionado 

signí~icativamente con ~l porcentaje de va~nas con dos grane~ y 

oor'" supuesto con el rendimiento. ldqlc:amente el porcentaJe de 

vainas con un i;:;wano tiene con·elaciOn negativa con el porcentaje 

de vainas con dos granos, pues al aumentar o d1sm1nu1r cualoutera 

de el los el otro disfT'inuve o aumenta t·e5oec:tivamente: además e! 

porcentaje ca vainas con des g1·~,rics est.3 correlacionado 

negativamente con el r.eso de 1CO semi! l.::is como e><.cl ico 

ante.-101-mente. 

nec:t.a1·e.J. 

númerc ce va i 105' oo• el anta, vainas ce,.· met1·c 
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el rer,dim1entc:J· .. i11..1ede dÉ:>bE"rse al aumemto de estos c:omcione11tes v 

100 semi! las 
'. :-~~-· ·-·.-.-. C· ' "' - .- • " 

CJesctl'lnden_ ~un_q~1B-Ja,:;~_ Cé{~;.:e1~a:c-i_ó¡:, ·e~trS~ estás ultimas variables es 

débil. 
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13.- CO~CLUSIONES. 

1. - El rendimiento y los c:omponentes del rendimiento en 

ga1·banzo se ven afectados oor las diferentes -fechas de s1em1Jra. 

siendo importántes las condic:iónes ambientales que prevalecen 

durante las etapas f"enológicaG del cultivo. Los comoonentes dc:?t 

rendimiento que responden al cambio de .fec.has de siembra fueron: 

dias a emergencia, durac10n del Prlodo de .florac1on. perido de 

llenado de grano, altura de planta, nómero de vainas por planta, 

vainas poi'" metro cuad1~ado. días .:i madurez v rendimiento de grano. 

2.- La dosis de -fertilización tuvo in-fluencia sobre 

ninguna de ·1as var-iables cuanti.ficadas. por lo tanto, no hay 

respuesta del rendimiento y sus componentes en las variedades de 

gat"banzo a la dosis de .fertilización aplicada bajo las condiciónes 

en que ss estableció este tt"abaJO. 

3.- Las dosis de .fertilización aclicadas no tuvieron e.factos 

signi.ficativos para cada de las .fechas de siembra, tampoco una 

sola dosis en todas las -fechas de siembt"a. 

4.-Todos los genotipos utilizados mani.festayon su máxime 

P""endimtento en la -fecha de siembt"a del 5 de diciembre 

compat"acion con las demás fechas, sin emba.Ygo, la vat·iedad Carl"eta 

145 .fué suoerior a las vat•iedades restantes en todas las -fechas de 

siembra. 

5.- Los días a floración. altur-a de olant.a. vainas por metro 

cuadrado, oorcentaje de vainas con uno Y dos granos y to>l peso c:Je 

100 se~1llas mcstrat"on t"B5ouesta sign1Ticat1va oat'"a las 
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variedades. 

6.- No Mdv in-FlL1enc:ia de las fec:ho;¡s de siembr~. do5is dp 

-Fertilización ni de variedades sobre el- -porcentaJe. de vainas con 

grano. 

7.- El rendimiento de garbanzo resulto correlacionado 

positivamente con el número de vainas por planta, vainaG. por metro 

cuadrado y oorcentaje de vainas con grano. 

B.- Para la región de Puruándiro Michoacán la Techa a partir 

del 20 al 5 de diciembre se considera la más apropiada para 

reali::ar la 5iembra de garbanzo ya qua füé la f'echa en que 

obtuvo mavor rendimiento de grano <1157 Kg/HaJ y utilizando las 

variedades Ca~reta 145. Criollo Cal Grande (en orden de 

oreferenclal oués se adaotaron mejor a las condicidnes de cultivo 

en la :::ona. 
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NOTA;·et n6mero en e\ circulo es el d(a de la lª y 2ª fecha de siembra 
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