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INTRODUCCION. BREVE HISTORIA
DEL CULTIVO EN ESPAÑA

En nuestro país, y según Tito Livio, te-
nemos conocimiento del consumo de gar-
banzos desde que Asdrúal comenzó la
construcción de Cartago Nova. Nuestra
historia y literatura están Ilenas de referen-
cias sobre garbanzos, al ser esta semilla
la fuente principal de proteínas en la ali-
mentación de los españoles. La Ilegada del
pollo de granja junto al seiscientos y el fri-
gorífico, en los años sesenta, cambió mu-
chas costumbres de los españoles, y en-
tre las más afectadas lo fueron las gastro-
nómicas. EI español abandonó la costum-
bre de comer asiduamente cocido de gar-
banzos y a consecuencia de ello se redu-
jo la superficie de cultivo. Este desinterés
por el garbanzo contribuyó a que no se hi-
ciesen estudios de mejora o a que estos
no fuesen adoptados por los agricultores,
lo que explica los bajos rendimientos del
producto en España comparados con
otros del área mediterránea o americana.
Por ello, y desde los años sesenta, el agri-
cultor español sólo produce algo más del
que necesita su familia, con lo cual se ha
iniciado una vía de importación de garban-
zo mexicano y turco para satisfacer las ne-
cesidades del consumidor no agricultor.

Resumiendo, la falta de demanda de
garganzo ha dificultado la mejora de la fi-
totécnia y este hecho imposibilita la com-
petitividad del producto español, que a su
vez provoca la importación del mismo; ac-
tividad que pesa como una losa sobre el
desarrollo del cultivo en España. ( EI cua-
dro 1 recoge el consumo, producción e
importación de garbanzo en los últimos
veinte añosl.

( ^ ) Sevicio de Investigación Agraria.
Junta de Extremadura.
Apartado 22. 06080 BADAJOZ.

Figura 1. EI diseño de los experimentos en campo, para los estudios epidemiológicos, ha sido
hecho teniendo en cuenta la posible influencia de unas parcelas sobre otras. Para impedir dicho
accidente se construyeron bandas densas de triticale entre parcelas elementales.

• Las enfermedades pueden dominarse

• Posibilidades del cultivo en Extremadura

• Importaciones nacionales:
4.000 millones pesetas
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Figura 2. EI estudio de las condiciones de humedad y temperatura, necesarias para el inicio
de la Rabia, es bastante cómodo de realizar con la ayuda de microtúneles en campo y de un
termohigrógrafo.

CUADROI
MERCADO DE GAFiBANZOS EN ESPAÑA

PRODUCCION
AÑO CONSUMO NACIONAL IMPORTACION

1967........,`:.,..: 156:Q00 Tm....:. 150.000 Tm ,..:_.... 6.000 Tm
1970........:°::.... 110:000 Tm...... $9.OOt} Tm ...:.:.. 27.000 Tm
1975 ........:...... 86:000 Tm':..... 56:000 Tm ......... 80.OQ0 Tm ,
1980 . .. . . . . . . . . . . .. 8Z000 Tm .:. . . . 60.000 Tm . . .:.:. . _ 27.000 Tm '
1985....:.._...... 94:OOfl Tm..... 57,000 Trn ..:..... 37.000 Tm
t 986 - , :. :.: .. .. , ., 94.000 Tm : . . . .. 57.000 Tm _ : . : : . . . 37.000 Tm
1987 ...... :.: . : : :. 105:000 Tm ..: . . 64.000 Tm . . . ..:. . . ^11.000 Tm '.

NQTA: No ineluimas la exportación por ser insignificante.

En fos veinte años ánalizados se aprecia alaramente una disrninución del cqnsumo f5 9:^70D
7m?, disminueión de la prqduceion naciana! fSá:©00 7'm) y aumento de las importacio

^ nes (35^.tJdO T'm). En ios úttirrros 3^años ( t9E35-871 se obserwa un signiticativo^incremen-
to de consumo^(23.40D Tm1, sienda^ésie cubierto prinĉipatemme por la impc^rta^ión.

Es posible que las investigaciones mé-
dicas, realizadas sobre fisiología y bioquí-
mica de la digestión de los garbanzos,
sean las responsables de los pequeños
aumentos en la demanda actual de esta
legumbre -EI profesor Odriozola expone
en uno de sus últimos trabajos que los be-
taglucenos que el garbanzo contiene im-
piden la absorción del colesterol presen-
te en el intestino-. Pero ese aumento del
consumo de garbanzo es aprovechado por
el agricultor español, ya que actualmen-
te, y con sus técnicas, no puede compe-
tir con el productor mexicano o turco.

En los últimos diez-quince años, para-
lelamente a la evolución agrícola que he-
mos expuesto, se ha desarrollado una ac-
tividad investigadora, fundamentalmente

en Andalucía y Extremadura, respecto a
mejora, fitotécnia y fitopatología del gar-
banzo. Las conclusiones obtenidas son
muy valiosas y, cuando estén perfecta-
mente divulgadas y asumidas por los agri-
cultores, España se ahorrará, en el caso
menos favorable, más de cuatro mil millo-
nes de pesetas en comprar garbanzos en
el extranjero.

Este artículo pretende resumir las apor-
taciones que nuestro gabinete, desde un
puto de vista fitopatológico, ha añadido a
las investigaciones sobre sanidad del gar-
banzo realizadas principalmente desde la
cátedra de fitopatología de la ETSIA de
Córdoba.

Nuestro trabajo se ha caracterizado por
una orientación investigadora, de experi-

mentación y divulgativa. A lo largo de es-
tos años hemos desarrollado doce ensa-
yos para el contraste científico de las hi-
pótesis planteadas; hemos tenido diez
campos demostrativos de las técnicas que
íbamos concretando en los ensayos; de
estos resultados se han publicado cuatro
trabajos en revistas especializadas; se han
dado cinco conferencias; se han presen-
tado y discutido resultados en cuatro con-
vocatorias de interés científico y técnico;
se han concedido ocho entrevistas a la
prensa, radio y televisión, sobre los temas
estudiados, y se ha desarrollado una me-
sa redonda informativa a diversas autori-
dades de la Consejería de Agricultura de
nuestra Comunidad.

ENFERMEDADES LIMITANTES
DEL GARBANZO

Fusarium spp.

Uno de los problemas más limitantes que
tiene el cultivo en nuestra Comunidad es
la enfermedad producida por este inóculo.
Los profesores Trapero y Jiménez Día, en
España, han estudiado profundamente esta
enfermedad, obteniendo conclusiones muy
valiosas para su prevensión, basadas fun-
damentalmente en el adelanto de la fecha
de siembra. Dicha técnica no sólo reduce
los riesgos de la enfermedad, sino que in-
crementa poderosamente la producción al
permitir a las plantas un aprovechamiento
total de las Iluvias de Enero-Febrero-Marzo.
En nuestras experiencias con siembra tem-
pranas hemos multiplicado por tres las pro-
ducciones obtenidas con siembras hechas
por San José.

Marras de nacencia

EI adelanto del cultivo evita, efectiva-
mente, la enfermedad desarrollada por Fu-
sarium spp., pero favorece en cambio la
implantación de un conjunto de microor-
ganismos que se desarrollan sobre vege-
tales en sus primeros estadios fenológicos
y sometidos a difíciles condiciones de luz
o temperatura. Estos hongos provocan lo
que se conoce por Marras o Nacencia.
Afortunadamente, los ensayos que hemos
realizado con impregnación de semillas me-
diante metiltiofanato más maneb han da-
do un magnífico resultado, siendo esta téc-
nica barata, cómoda y muy poco contami-
nante. Las conclusiones obtenidas indican
que cuando se realizan siembras en Dí-
ciembre hay muchas marras de plantas, y
las impregnaciones con el fungicida impi-
den o disminuyen dicho fenómeno, provo-
cando con ello un incremento significati-
vo de cosecha. Cuando las siembras se ha-
cen más tarde (Febrero-Marzo), la muerte
de plántulas disminuye, y la aplicación del
fungicida deja de ser recomendable, al no
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EXTREMADURA
traducirse su empleo en incremento de co-
secha.

EI profesor Trapero et al. han aislado y
estudiado en EEUU y España a varias es-
pecies de Pythium spp. responsables de
la muerte, en preemergencia, de plantas.
Estos trabajos, exquisitos en su plantea-
miento científico y rotundos en sus con-
clusiones, ofrecen buenos y novedosos re-
sultados respecto al control de la enferme-
dad por medio de agentes biológicos micro-
bianos ( Pseudomonas fluorescens, Pe-
nicillium oxalicum y Pythium oligan-
drum).

Rabia

La enfermedad, provocada por el hongo
Mycosphaerella rabiei (Fase teleomórfi-
ca) y Ascochyta rabiei (Fase anamórfica)
puede desarrollarse muy agresivamente en
cultivos adelantados. EI hecho de su peli-
grosidad ha inducido a un buen número de
investigadores (Nene, Reddy, Saxena,
Singh, Trapero...1 a estudiar ĉ a en profundi-
dad, obteniendo conclusiones muy valio-
sas. Nuestro Gabinete de Fitopatología ha
afrontado el estudio de esta enfermedad
con el desarrollo de un proyecto merced al

^UAtiRI^ 2

cual hemos conseguido nuevos datos so-
bre los siguientes aspectos del patógeno
y la enfermedad:

1. Etiología.
La fase anamórfica ( Ascochyta rabiei)

es fácil de ver tanto en órganos verdes co-
mo en restos de cosecha y semillas ata-
cadas. No ocurre igual con respecto a la
fase teleomórfica del hongo (Mycosphae-
rella rabiei ĉ . Puerta Romero, en el año
1964, no logró observarla en pajas de plan-
tas atacadas y ello influyó decisiva y ne-
gativamente en las conclusiones de su me-
ritorio y cuidadoso trabajo. Navas, Trapero
y Jiménez han encontrado las pseudote-
cas y han concretado el papel que dicha
fase teleomórfica tiene en el desarrollo de
la enfermedad.

En nuestro laboratorio, y siguiendo diver-
sas técnicas de digestión química sobre pa-
jas atacadas, hemos podido indentificar di-
cha fase perfecta en sus diversos estadios
fenológicos. Este hecho nos ha permitido,
a su vez, diseñar otros experimentos para
el conocimiento epidemiológico de la en-
fermedad y que más adelante exponemos.

2. Terapéutica.
En pequeños y rigurosos ensayos hemos

podido constatar la eficacia de la materia
activa Clortalonil para el control de la en-

fermedad. Posteriormente, y sobre grandes
superficies Ide 1 a 150 ha1, en condicio-
nes normales de explotación, hemos con-
firmado dichos resultados. De cualquier
forma, no se puede basar la sanidad del
cultivo en la exclusiva aplicación de este
producto, que tiene un valor terapéutico
magnífico, pero limitado a condiciones de-
terminadas (Ver cuadro 21.

3. Mejora genética.
Los esfuerzos realizados en este capítu-

lo en nuestro país por los profesores Cu-
bero, Moreno y otros están dando ya sus
frutos, disponiendo en este momento de
cultivares caracterizados por una definida
tolerancia a la Rabia. Nosotros hemos con-
trastado el comportamiento de cultivares
utilizados comunmente en Extremadura
(Blanco Lechoso y Castellano) con otros no
usual (Pedrosillanol. Los análisis efectua-
dos nos permiten concluir que el cultivar
Castellano es igual que el Pedrosillano, y
ambos diferentes a Blanco Lechoso, sien-
do éste sensible a la enfermedad y los otros
tolerantes.

4. Epidemiología.
Existían dos cuestiones cuyo conoci-

miento era muy importante para el diseño
de un programa de sanidad del garbanzo
respecto a la enfermedad que nos ocupa;

VE11tTAJAS IE IN^E)NVEIl11^1{l1f^S UE'LAS S[EMBRAS
TEMPRAi11A5 '1t' ^`ARDIAS

Ebcif^as c!e siembra i^rtrduc+^i^rri

Temprarta IDiciembre-l~ebrerat 1.5fl(}-2.£áOCi kglh^

Prob^la,ílidad de ^perici^in
de div^srsvs ri^s os

Mocha susceptjbilidad a
Rabia (Ascochyta sp.). ',

Muchas;marras;de
rtacencié.
Prácticamente no hay ;'
ata^ues c!e Fusarium sp^si

iardia lSan Joséi S^Ct-1.#^0#^ kgt^^ Mucha susceptibilidad á
Fusarium Spp. ;

Medii+ns^^de l^ucha

Variéd^des resi^ter7tes o tolerantes.
Campos sin resicfuos de años
anteriores {3 ^4 años sin cultivar
garbanzosh- `
Semilia pracedente de un cultivo
exentó de enfermedad.

Tratamientos curatívos en caso de
apareeer !a enfermedad,

Impregnación de la semiHa can
fungiqida.

VariecJades tolerar7tes.

No se Gonacen medíos gficaces de
IucMa química.,

Poca susceptibilidad a
fi^abia,
,Auserrcir^ de rrr^rras de
ria,cer^cia.

E,ttri ,cuarlrp s;rrtettza el adeeu^adr^ marrejt^ def •ulttvv r^^ garbarrza err sr^rrrbras térn^aranas y tardí^s, cor: ob‚eto de consegu,r la
saarrdad det rnismp fr^rat8 a f,^s eftfermedatles que 1^rr^it^R su desarrvlPrr.
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Figura 3. Las
muestras de los dos
primeros garbanzos de
la izquierda f8lanco
Lechoso y Castellanol,
obtenidos siguiendo
las recomendaciones
sanitarias propuestas
para impedir la Rabia,
contrastan con sus
homólogos afectados
por la enfermedad. EI
último de la derecha
corresponde a un
cultivar resistente al
patógeno y producido
sin profilaxis ni
terapéutica alguna
para prevención de la
Rabia.

una era la determinación del papel real que,
en la vehiculación de la Rabia, tenían los
rastrojos de cosechas atacadas; otra cues-
tión era conocer la capacidad de extender-
se la enfermedad a partir de los primeros
focos detectados y sobre un cultivar (Cas-
tellanol considerado como tolerante a la
Rabia. Mediante diversos experimentos,
analizados estadísticamente, hemos podi-
do conocer que los rastrojos de cosechas
atacadas son extraordinariamente peligro-
sos en la vehiculación de la enfermedad al
año siguiente; también hemos comproba-
do que la extensión de la Rabia sobre un
cultivar tolerante, en condiciones de una
primavera normal en Extremadura, a partir
de focos primarios, es muy lenta, carecien-
do de importancia respecto a la producción
normal esperada.

OTRAS ENFERMEDADES
ACTUALMENTE ANECDOTICAS
EN EXTREMADURA

Es normal encontrar, en las siembras del
garbanzo, plantas que presentan síntomas
de virus, pero su frecuencia no tiene, en la
actualidad, otra importancia que la anec-
dótica. También hemos podido constatar,
muy al final del cultivo, la presencia de ure-
dosoros de Uromyces ciceris-arietini, sin
que ello afecte en nada a la producción. De
una partida de semilla del cultivar Caste-
Ilano hemos aislado al hongo Botrytis sp.,
y aunque por su posible peligrosidad lo es-
tudiamos actualmente, lo cierto es que en
los campos de cultivo no hemos sido ca-
paces de ver plantas afectadas por la en-
fermedad.

INSECTOS PARASITOS

Liriomyza sp.

En nuestros ensayos, las siembras ade-
lantadas presentan galerías del insecto a
los dos meses de nacido el cultivo, mien-
tras que las realizadas por San José mani-
fiestan los síntomas a las dos semanas de
la emergencia. La diferencia de masa ve-
getal en uno y otro caso parece suficiente
como para sospechar que las siembras
tempranas deben soportar mejor el para-
sitismo que las siembras tardías. De cual-
quier forma, creemos que el parásito no tie-
ne, en nuestra Comunidad, mucha impor-
tancia.

Heliothis sp.

Este insecto apareció en uno de nues-
tros ensayos en el mes de mayo de 1987.
EI hecho de que fuese desconocido por los
agricultores alarmó extraordinariamente a
éstos. Aprovechando su aparición en cam-
pos limítrofes de siembras tempranas y tar-
días, pudimos constatar, por conteos alea-
torios de vainas afectadas, que existía una
diferencia significativa de sanidad entre
ambas siembras, estando más parasitadas
los cultivos realizados por San José. Has-
ta ahora, la peligrosidad ha estado referi-
da exclusivamente al borde de las parce-
las, controlándose al insecto con aplicacio-
nes insecticidas limitadas a las áreas afec-
tadas.

En la actualidad intentamos conocer los
datos más importantes de la biología de es-

tos dos parásitos, y cuantificar las pérdi-
das que producen.

EPILOGO

España se gasta cuatro mil millones de
pesetas/año en importar garbanzo para
consumo humano.

Nuestra Comunidad tiene actualmente
un buen potencial agronómico para produ-
cir esta legumbre.

La mecanización del cultivo es idéntica a la
del cereal, incluida la recolección, con lo cual
los costos de producción son muy bajos.

Las grandes limitaciones que las enfer-
medades producían al cultivo han desapa-
recido con las técnicas anteriormente ex-
puestas. Con ellas se consiguen cosechas
sanas y abundantes (más del doble de las
producciones habitualmente obtenidasl.

Los estudios económicos de las mejo-
ras realizadas, en superficies de dimensión
comercial (10 ha ĉ , ofrecen conclusiones
rotundas: Vendiendo a 90 ptas/kg la pro-
ducción de 1 ha de garbanzo Castellano,
obtenida con las técnicas habituales, se
consigue un beneficio de 14.000 ptas/ha.
Aplicando las mejoras propuestas y ven-
diendo a 50 ptas/kg se obtienen 54.000
ptas/ha de beneficio.
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