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ACTIVIDADES DR RPECIMLISTAR 

I. ESPECIALISTA EN PASTOS TROPICALES
 
Dr. Pedro Argel, Arrost6logo
 

Antecedentes Dada la importancia de los forrajes en la ganaderfa
 
panamefia, las actividades de investipaci6n del Proyecto Rutgers/
 
Cornell se orientaron desde iin comienzo a la e-aluaci6n de un numero
 
alto de especies forrajeras con adaptacion a suelos cidos infertiles
63% de los suelos panameffos son Acidos, principalmente ultisoles.
 
AdemAs se contempl6 la multiplicaci6n de semilla de esnecies
 
promisorias y la evaluaci6n de producci6n en tenrminos de came de
 
gertioplasma seleccionado. Otras actividades han comprendido estudios 
de control de malezas en el establecimiento de lep.iminosas y control 
de arbustos en potreros.
 

Las actividades de investigaci6n han estado apovadas grandemente
 
en el Programa de Oastos de CIAT, principalmente en lo relative a
 
germoplasma y metodologias de investigaci6n; 6sta asociaci6n ha
 
sido muy productiva y beneficiosa tanto para Irn\P como el mismo
 
CITT. Los avances y logros consequidos hasta la fecha se Dresentan
 
a continuacion. 

Germoplasma
 

Ensayos Regionales Tipo A (ERA) Siguiendo una metodolog'a de
 
evaluaci6n descrita en los Ensayos Regionales Tipo A, un alto nu'mero
 
de gramineas y lefuminosas se ha evaluado en los sitios de Los 
Santos (Bosque seco nremontano), Calabacito (osque himedo tropical
subecosistema sabana derivada) y Sona (Bosque htimedomuv tropical). 

Aunque los sitios mencionados no cubren todos los ecosistemas presentes 
en nanami, son representatiuis de un alto porcentaie del area del 
pals donde predominan principalmente In ganaderfa de doble prop6sito. 

Calabacito y SonA se caracterizan por tener suelos Acidos con alta 
saturaci6n de Al y bajos niveles de P (ultisoles), en tanto que Los 
Santos es predominantemente un inceptisol con PH neutro, baja o 
ninguna presencia de Al en el horizonte organico, bajo contenido 
de D y altos niveles de Ca y Mg. En este sitio el mavor estres
 
a que estan sometidas las plantas es una sequia de aproximadamiente
 
6 meses que se extiende cada afio de diciemhre a iunio anroximadamente. 

En el Cuadro 1 se puede apreciar el niimero de ecotipos establecidos
 
en cada sitio. Hay un alto nilmero de esnecies que son ipualmente
evaluadas en las tres localidades; sin embargo, en Los 'intos el 
germoplasma establecido comprende especies de reconocida tolerancia 
a la sequfa, como es el genero Cenchrus. Se han inclufdo ademas,
ecotipos forraje:is nativos a naturalizados, lo que ha permitido 
comparar el grado de adaptaci6n y producci6n del germoplasma 
introducido con el com6nmente encontrado o utilizado en el area.
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CUAM)RO1. Cermoplasma Porrajera Incluido en 'ilAsYos Tipo A en Diferentes Sition do Panami 

CIAT NO SITIO DE EVALUACION 
SLEGUMINOSAS 0 ECOTIPO SONA CALABACITO LOS SANTOS 

Aeechynomene histri 9690, 9666 + -

Alyuicarpu .* aginalts Nativa + .. 'a 
Caloagonium mucunoldem Nativo +.- .. 

Cannevalia B- a + 

Centrosema brmalianum 5234. +. + +. 
CdLntrooerna brma.ilinum 5247 + + + 
Centroserna brasil ianum, 419I + 
Centrosems macrocerpum 5062 +. + 
Centi'Osems macrocarpum 54.34. +. + +.1 
Centragemn macroaraum 5065 +. +. + 
Centrosma marrocarrium 54.78 A ~4 + 
Centrosene pubeacena' 5126 +4.+4 

Centrosema pubeacens 5189 +. +.,4 + 
Centragems oubeacens 1.38 4.+ 

Centrosema .!l.rat1io +. +.4 
Centroasema BP 5112, 5278 +. +. + 
Centroanma r) ecuorum 5190, 5192 -4 + 
Demmodium canum 13032,Nativa +. +. + 
Dearnadium 1barbatum . Pativa +. + 

* .. " odlumdu+i o 
v

-ium + . . . 4. 

Desadium heteropihvllum 31.9 +., 

*Desandium ovelifollum 350 + 
*Deamodium pyroldea 3001 +. . 

IGalactia striate 9W) + +4 
Neonotonia bigthiln 204, 206 . - . + 
Macroetilium M . p .506 . . + 

Puerarie -haeolides 9900 + + +" 
Stloanthe ' ceoltat m 1019, 10280 + . ++ 
'Stylasanthes capitats 14411, 20441 + +.4 
Stylasanthes antasta 1315, 1693, 1728 +. 

Sty.o.enthe mscrocenhal 1613, 2133 .+ + 
Stylosanthes ukanensal 136, 181.+ + + 
c oasenth a ulanen a 1280, 1283 + + + 

Stulosinthes fI 
'Turd 

len"' 1020 +. + .. 

Stylonanthe- hameta 118, 147' + + +-4. 

Stylaanthe. humili . N0t N.4. + ++ 4. 

o Stylosanthes scabra 1017 + . 
Stylosmnthe- le.ocar- 1087 - + . 

Stylosenthei uvepodiall- 1011 0 + + .+ 
Z.a 7847 +. . + 
Zornia latitali 728 5+ . 
Zornia e . Nativo + + + 

10K"' 

0; i estmblecido' } " +: en. el sitio: :' 1 I" ' '" IIZ ' ." •.+. .. 

.osBenc.uy6 3" ' . , - ,'/ ,, 

'+ . ..l r O ' Z 0 : + 'J " P ::': : V ~ :" '" '' ' Z ' t ' ' ' + ... .. .. : 1 

I ,,', 

.... . +"++;+ ' +" ;++ + ' " + ; ++:+': (A l' +m+'+; +:+; 




CTIAI)RO 1. .ntinuacion 

CIAT No. SITIO DE EVALUACION
 
GRAMINEA5 0 ECOTIPO SONA 
 CALABACITO LOS SANTOS
 

Andropogon gavenus +
621, 6200 + +
 

Brachiaria decumbena 606 + + 
 +
 
Brachiaria dictyoneura 6133 +
+ + 
Brachiaria humidicola 679 
 + + + 
Brachinria radicana Local + +
 

Brachiaria ruzizienata Local + .
 

Cenchrus ciliaris 678, Molopo,
 
Nunbank, Gayndah,
 
Nueces  + 

Cynodon plectostachyus Local + .
 

Dichanthium oriatatum Local + 
 +
 

Diqitaria ewazilandenasi Local + + 
 +
 

Diitaria decumbens Local 
 + + 
(PangolT3
 

Digitaria decumbeno Local 
 + 
(Tran mala)
 

Hyparrhenia rufa Local + 
 + + 

Penicum maximum 604, Indiana,
 

Guinea +
 
Penniaetum orientale Cowboy . +
 

* establecido en eI siti' 

- ns Be Incluy6 , 

Evaluaciones visuales peri6dicas en terminos fitosanitarios y de
 
nroducci6n de MS, durante un ciclo completo de verano e invierno,
 

ha permitido destacar el germoplasma mas sobresaliente cuya
 
adaptaci6n es compnrable o superior al comnfnmente utilizado en el
 
Area respectiva. qetalles condensados se dan en el Cuadro 2 Para
 

los tres sitios respectivos.
 

Algunos ecotipos sobresalen igualiTiente bien en los diferentes 
ecosistemas, lo que demuestra su alto Frado de adaptacion. Se
 
destacan el A. pavanus y los ecotipos de "rachiaria. El g.nero 
Centrosema, particularmente los C. macrocarpiim, es de amtplia 
adaptaci6n; a ig; similar ocurre con el P. nhaseolnides. Ins 
qtylosanthes mis destacados han sido lo-s q. qiiianensis comunes y 
tardfos, en tanto que el S. capitata 'Cliica' ha mostrado pobre 
desempeho en el ecosistema de Los 9antos. Las plazas comtinmente
 
observadas han sido insectos chupadores v comedores de hoja, v 
ademis enfermedades fungosas como antracnosis en Stvlosanthes y
 
Rhizoctonia en Centrosemas, Calactia y Phaseolus. Esta iltima
 
ha sido la enfermedad de mayor incidencia y daho en los diferentes
 
sitios.
 

En general, las especies nativas han estado muv por debajo en 
terminos de producci6n, comparadas a las introdiicidas. R1 S. 
humilis (nativo) por ejemplo, es anual y prActicamente desaparece
 
durante la epoca seca, sin embargo tiene tin mecanismo de persistencia 
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,tIADRO 2. 	 (radn de AdaptacLon de rermoplasma PromLsorio en 1os Diferp.ntes FeieiteuaI Donde me 
batablecLeron thmayon Regionales TLpo A. 

SITIO DE EVALUACION
 
CSPECIES 
 CALA8ACITO LOS SANTOS SONA
 

GRAMINEAS
 

A. gavanum CIAT 621, 6200 
 excelente 
 buena 	 excelente
 
B. dictyoneure 
 CIAT 6133 	 excelente excelente 
 excelente
 
l. humidicola CIAT 679 
 buena 
 buena excelente
 
6. decumbens CIAT 606 
 buena excelente buena
 
C. cild aria 'Numbenk' 
 -	 excelente 
C. ciliarle 'Malapa' 
 -	 excelente 

LEGUMINOSAS
 

C. 2E. 	 CIAT 5112, 5278 buena buena 
 regular
 
C. mecrocerpum CIAT 5434 excelente buena 	 buena 
C. mecrocerpum CIAT 5062, 5065 
 buena buena buena
 
P. phepolaidea CIAT 9900 
 excelente buena 
 excelente
 
S. capitete CIAT 10260 buena 
 male 	 buena
 
S. macracephala CIAT 2133, 1643 buena .
 mela
 

a. nuienensis 
 CIAT 184, 136 excelente excelente buena
 
S. nuievnPnis 'Terdlo'CIAT 1280, 1283 
 buena buena buena
 
S. gulanenls CIAT 1175 
 _ 	 excelente
 

G. striata CIAT 964 
 mala excelente 

muy eficiente a travs de semilla, la cial es prodiicida en ahundancia 
y germina f~cilmente con las primeras lluvias; la planta incluso
 
invade parcelas vecinas, pero sii prndlccion en termTinos de WS es 
insignificante. 

Las especies de grimfneas natuiralizadas o actualmr'nte en usa 
comercial e incluldas en los ensa-vos, han mostrado tendencia a 
disminuir su producci6n despues de cada corte de iiniFormidad y 
bajo las condiciones de estos experimentos. 7s evidente que 
mtichas de estas especies, principalmente gramfneas, aunqie adapta
das, necesitan de altos insumos de fertilizantes para mantener 
una prodiiccion adecuada par largo tiempo. La pramfnea naturalizala 
y predominante en Panama, H. rufa (Faragua), ha conFirmado su amplio
 
range de adaptaci6n a los diferentes ecosistemas, aunque 
tiende
 
a ser menos vigorosa en sitios coma Calabacito con baio pH y alta 
saturaci6n de Al. Su produccin de NS ha estado par debaio de la 
gramznea introducida A. gavanus CIAT 621 y CT\T 6200-4 ton/ha de 
MS para el Faragua comparada a 14 y 9 ton/ha de MS respectivamente
 
para los ecotipos de 
A. gayanus en epoca de maxima precipitaci6n.
 

6Adem s durante la poca seca el Faragua, una vez cumplido su 
ciclo reproductiva, afrece muy paca forraie disponible, lo cual 

5 



constituye su principal desventaia. No obstante, es bueno resaltar
 
su persistnecia a travds de semilla, resistencia al fuego y 
tolerincia a plagas v enfermedades.
 

rnsavo Regional Tipo B (ERB) Drante el mes de agosto se estableci6
 
en !a localidad de El Ejido (Los Santos) en un suelo tipo Al fisol,
 
un ensayo Tipo B con germonlasma seleccionado por su buen comportamiento
 
en el Ensavo Tipo A, localizado en la misma Area. Un total de 12
 
leguminosas y 15 gramfneas fueron establecidas e incliiyen algunas
 
especies utilizadas en el Area como Qynodon sp. (Estrella) 
Bothriochloa sp. (Pangola de pobre), Digitaria swazilandensis (Swazi),

Panicum maximum (Guinea e Indiana) y H. rufa (Faragua), ademas de las 
gramineas introducidas Cenchrus ciliaris--(-Ilopo y Nunbank),
 
A. gayanus (CIAT 621 y 6200, B. decumbens CI T 606 y R. dictyoneura
 
CIXT 6133.
 

Las leguminosas compreden C. macrocarpum CT\T 5062 y 5434, C.
 
brasilianum CI\T 5234, C. pubescens CIAT 5189, C. sp. 5278,
 
P. phaseoloides CI-T 9900, S. guianensis CIkT 136 v 184, S. hamata
 
CIAT 147, S. scabra CIAT 1047, S. svmpodialis CIAT 1044 y Galactia
 
striata ClAT 964. Todas las especies se han establecido normalmente,
 
aunque se destacan por su vigor de establecimiento el waragua y el
 
Swazi entre las gram]neas, y los ecotinos de leguminosas V. phaseoloides
 
CIT 147, 184, 136 y 1044. Sin embargo, este 6ltimo ha mostrado
 
mayor susceptibilidad al afiublo de la inflorescencia causada por
 
Rhizopus sp. Hay que anotar no obstante, qtie el presente ago ha sido
 
mucho m~s lluvioso que el reportado previamente durante la evaluaci6n 
del ERA, lo que ha contribuldo a una mayor inciiencia de enfermedades. 

Ecotipos de Praquiaria Un total de 23 ecotipos de graquiaria,
 
incluyendo 6 especies de B. decumbens, 6 de B. himidicola, 3 de
 
B. ruziziensis, 2 de B. emaini, 2 de B. dictyoneura, 1 de B. brizanths
 
y un hibrido, ademAs de un testigo comercial tips B. decumbens CflT
 
606, han sido establecidos en tres sitios diferentes de Panama,
 
para evaluar su grqdo de adaptaci6n en terminos de producci6n
 
estacional de M9, tolerancia a enfermedades v resistencia al salivero,
 
plaga esta ultima de gran incidencia en las gramineas forrajeras
 
en Panama, incluyendo las Braquiarias comerciales. Los sitios de
 
establecimiento son: Calabacito (ultisol), Finca Chiriqui (ultisol)
 
y Estaci6n de Gualaca (inceptisol). Las especies se han establecido 
completamente en Gualaca y estan en proceso de establecimiento en los 
otros sitios mencionados. Las parcelas experimentales son de 2 x 3 m 
de tamaho y replicadas 3 veces. 

La producci6n de MS se determinarA por cortes cada ocho semanas 
durante la poca Iluviosa, y las incidencias de plagas y enfermedades 
se determinarAn pOr conteos de ninfas/m 2 (caso de salivero) y de 
porcentaje visual de dano en caso de enfermedades. Una evaluaci 6 n 
sobre grado de establecimiento a las 12 semanas se muestra en el 
Cuadro 3 de la siembra hecha en Gualaca. Aunque en todas las especies 
existe un alto porcentaje de -obertura, solamente cuatro muestran 
cubrimiento total, entre ellas dos B. ruziziensis, esnecie 6sta que
 
se destaca por su buena habilidad estolonifera v de cubrimienwo del 
suelo, pero que tiende a mostrar los primeros sfntomas de deficiencia
 
de nutrientes, como tambien mayor susceptibilidad a enfermedades
 
fungosas de la hoja, principalmente Rhizoctonia.
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E1 experimento tendril una duraci6n minima de 1 meses v se espera 

encontrar ecotipos superiores a los actualmente en use comercial 

en t~rminos de resistencia al salivero y otros atributos agron6micos. 

Ecotipos de Leucaena En colaboraci6n con el Instituto Nacional de
 

Agricultura (INk) localizado en Divisa (Provincias Centrales), se
 

establecieron durante el mes de julio, 16 ecotipos de Leucaena,
 

los cuales se muestran en el Cuadro 4. E1 germoplasma incluve
 

tres h'bridos y cuatro ecotipos de L. diversifolia, f4sta 6ltima ha
 

mostrado mayor tolerancia a la acidez en experimentos Ilevados a
 

cabo en CIOT (Colombia) y ampli'a el rango de uti]i7aci
6 n de la especie
 

con acidez intermedia y prolongada seqid'a, coeno
en ecosistemas son 

las provincias centrales de PanamA. Los ecotipos CIAT 17477 y 17491 

iniciaron floraci6n a fines de octubre, mientras que los demas se 

encuentran en estado vegetativo. La variabilidad natural de producci6n 

de estos ecotipos se estudiarA mediante crrtes cada 8 semanas a 40 cm. 

de aitura, v se observar6 producci6n de materia seca comestible v 

contenido de mimosina de los ecotipos mAs soLresalientes.
 

La ditraci6n del experimento serA de un ano com'o mfnimo.
 

Agronomia 

El efecto de P, Mg, K y S, en las especies A. gavanus CAT 621 y S. 

capitata 'Capica', solos v asociados, ha venidi siendo evaluado durante 

la fase de establecimiento en un ultisol de Calabacito. El suelo se 

caracteriza por su acidez, balos niveles de P, alta saturaci'n de Al 

y valores intermedios de K y Mg (0.2 v 0.4 meq. en los primeros 15 cm. 

respectivamente). Otras caracterfsticas del suelo se dan en el 

Cuadro 5. Las fuentes de los elementos usados fueron el superfosfato
 

triple para el f6sforo (P), muriato de potasio, sulpomag, 6xido de
 

magnesio y azufre elemental para el potasio (K), magnesio (Mg), y
 

azufre (S) respectivamente. Los fertilizantes fueron aplicados e
 

incorporados antes de la siembra.
 

MrORO 5. Parametros risico-quimicos de un Ultisol de Panama (Calabneito) Noviembre 1984 

Limo Bases pH HO
 

(cm) (C) Ca Mg Na K Al (H20) ()
Profuudidad Arena Arcilla (me/lO0 g) 


- 0.2 0.8 4.8 2.9
0-15 16.5 39.0 44.5 5.1 0.4 


0.1 - - 4.4 4.8 1.615-26 10.7 27.6 61.7 0.8 

0.2 TR TR - 4.8 5.1 1.126-43 10.9 32.1 57.0 

mediante cortes cada 8Las evaluaciones se han venido realizando 
3 cortes sucesi-vos se
los resultados de rendimiento de
semanas y 


El S. capitata respondi6 a incrementos
 presentan el el Cuadro 6. 

' au
 

sucesivos de P2 05, nque 6stoT fuseronsignificativos (P(O.01)
 

(60 kg/ha). No hubo respuesta al K ni al
 s6lo al nivel mis alto 


a los niveles usados, aunque se observa un ligero 
incremento


Mg 
Sin embargo, la mayor respuesta se obtuvo
 en los rendimientos. 


con el S al nivel de 20 kg/ha; en este caso los rendimientos de
 

59 por ciento y en presencia
incrementaron en unmateria seca se 
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M-IDRO 	 6. flhswesta'en Periodo de. FsAbleciiento de A. gayanua CIAT 621 y S capitata 'Capice' solos 

vAsocindox a fliferentes ?Etveles de P, K, Mp y S en un Ut).s~ol de Panama (Calabacito). 

-77 * 	 TRATAMI ENT OS -- g/Ha) - -- RE ND IMIENTOS KtgMS/ Ha) 

2 	 MgO S 2-. Captta A. PIVanus A pyavnuP205 

1. a a 0 0 1,052.4*- 2,840.9 1,761.9 

2 . 0 50 20 20 1,278.6 2,828.5 1,87G6. 
' r. "239.5 

3. 	 15 a a ,20 1,363.6 2,968.6 2,319.0 
248.4
 

4. 	 15 50 20 20 1,488.3 12,740.0 2,122.8 
337.7 

5. 	 30 0 a 0 1,254.0 3,052.4 Z,24.6.
 
~. 355.8 

6. 	 30 50 20 20 1,725.5 3,173.0 2,396.0 
228.2
 

7. 	 20 20 374. 3,328.5 2,309.9 

30 0 314.3
 

8. 	 30 0 0 20 2,134.3 3,518.3 2,789.4
 
328.4
 

9. 	 >O 0 20 a 1,534.3 3,115.0 2,260.2 
0 1,31.5 .324.5
 

10. 	 30 50 0 013 .93,504.1 2,494.6 1 

oo" .- .341.8 

11. 60 0 a 0 1,743.5 3,343.4 2,251.1 

a e210.7
 

12. 60 50 20 20 1,862.8 4,052.3 3,322.7
 
299.4
 

DM5 0.05 342.1 842.3 c} 1,014.2(Sola A. 
22ayanulT 

.. 0.01 405.0 1,149.9 1,367.2 
*Protrio de 3 rortes realizados a intervalna do 8 'Amanaa. 

del nivel medio'de fosforo.'- La combinac16n de todos los Plementos
 
produjo rendimientos significativos (P)0.05) solo a nivelrnIs alto
 
de f6sforo y probRblemente sea debido a la positiva interacci 6n
 

. entre este elemento'y 	el azufre.
 

El A..gayanus no respondi6 significativamente a ninguno de los
 
elementos, aunque hubo una tendencia a incrementar los rendimientos
 
cuando se tmiran los efectos de cada elemento en particular, 

principalmente el f6sforo y el azufre; sin embargo, la.interacci 6n
 
del nivel ma's alto de f6sforo con los. demis elementos'fue altamente
 
significativa (P 0.01). 7n este caso los rendimentos se incrementaron
 

en un 30% comparados con el tratamiento testiFo. En forma similar
 

respondi6 esta gram-nea cuando sp sembro asociada con la leruminosa,
 
pero 	esta 1ltima muestra mavor variabilidad en los-rendinientos 
dentro de la asociaci6n, debido principalmente a problemas Oe
 

establecimiento y fuerte competencia por la graminea en el mencionado
 
ecosistema. Solamente.un 10 por ciento de la hiomasa total de la
 
asociaci6n corresponde a la leguminosa, aunque se ha observado un 
incremento de la producci6n con los tultimos cortes. 

La respuesta de las especies estudiadas no solamente fue en t~rminos 

de biomasa~ total producida, sino tambi~n en vigor yvelocidad de 
.... : 	 tevidente desde un comienzo v siguiendo la 

http:Solamente.un


germinaci6n, la mayor capacidad de crecimiento de las parcelas
 
fertilizadas, principalmente aquellas donde estaba presente el
 
f6sforo y el azufre, lo cual puede ser importante por un m~s
 
ripido cubrimiento del suelo y mayor competencia con malezas en
 
la etapa crLtica de estableciniento.
 

Produccion de Semillas
 

Las actividades de semillas se han desarrollado principalmente con
 
fines de multiplicaci6n de lineas experimentales e incrementos
 
semicomerciales de especies promisorias o actualmente utilizadas por
 
los productores (semilla basica). Paralelo a las actividades de
 
multiplicaci6n se han hecho observaciones de cultivo y pricticas de
 
cosecha, para ganar 	informaci6n en tecnolocia de producci6n de
 
semillas forrajeras.
 

El Cuadro 7 presenta las especies de gramineas y leguminosas
 
cosechadas, como tambidn el Area y sitio de cosecha. Con excepci6n
 
del C. macrocarpum CI\T 5065, todas las especies florecieron y
 
formaron semilla durante el periodo 1913-1984. Esta especie inici6
 
flbraci6n a fines de noviembre 1983, pero revirti6 a estado vegetativo
 
por ocurrencia espor~dica de liuvias a partir de esta fecha. Parece
 
ser que la especie necesita un mayor estres de agua en el s1ielo para
 
fructificar normalmente, una vez que se ha inducido el florecimiento.
 
Sin embargo, florecieron abundantemente las demos leguminosas en
 
iddnticas condiciones de humedad, nero el rendimiento de semilla se
 
redujo significativamente por antracnosis de la vaina en P.
 
phaseoloides y el insecto perforador de botones, RosqueelTa sp.,
 
en S. quianensis. Los rendimientos de S. caDitata fueron altos
 
comparados a otros sitios de producci6n, principalmente en Colombia.
 
Sin embargo, durante el segundo ciclo de crecimiento el cultivo ha
 
perdido notable vigor y pr~cticamente ha sido invadido po malezas
 
que hacen poco viable una sequnda cosecha. La mayor diferencia
 
entre los dos ciclos de florecimiento ha sido una alta precipitaci6n-


CiiDRO 7. Parametros Sobre Rendimiento y Producci6n de Semilla Forrajera en Panama Durante el Perindo 1983-1984.
 

Especies Area 	Cosechada Lugar de Inicio Inicio Rendimiento Total Cosechado
 
(ha) Cosecha Floraci6n Cosecha (kg/ha)* (k11
 

Leguminosas
 
Stylosanthes gulanensls
 
CIAT 136 0.15 Gualaca 7-11-83 30-1-84 30.00 4.50
 

Stylosanthes apta
s
 
(capltata) 0.33 Gualaca 29-9-83 10-1-84 589.0 i94.50
 

Pueraria phasenofides
 
CIAT 99(F0 1.00 Gualaca 10-12-83 Feb.-Mar.'84 22.50 
 22.50
 

Centrosema macrocarpum 
CIAT 5065 0.40 Cualaca 28-11-83 Feb.'84 -

Gramfneas
 
Androponn gayanus
 
CIAT 621 2.0 Gualaca 29-9-83 23-11-84 431.00 862.00
 

Calabacito 25-9-83 - - 860.00
 

Brachlaria humidicola
 
Comercial 5.0 Fca.Chiriqu! 14-6-83 20-7-84 75.05* 375.5
 

Brachiaria decumbens
 
Comercial 2.5 Gualaca 16-20 Mayo 18/6-4/7-84 191-47 479.68
 

•Semilla cruda.
 
-*Rendimientocon combinada, los demas corresporden a cosechas manuales.
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mayor de 4,500 m;m.-durante 1984, que ha estadca por encima del
 

promedio normal de distribuci6n de precipitaci6n de a?os anteriores.
 
AParentemente el Capica no prospera bien en condiciones de precipitaci6n
 
tan alta. Por otro lado, el S, guianensis CIAT 136 miiri6 en un alto
 
porcentaje despu~s del corte de cosecha-altura entrc 20-25 cm del
 
suelo-pero se regenero normalmente de semilla con buena densidad y
 
desarrollo de plantas.
 

Todas las gramineas florecieron abundantemente en los diferentes
 
sitios de la Provincia de Chiriqui. La mayor floraci6n y fructificaci6n
 
de las Braquiarias ocurre hacia mediados de ano (mayo, iunio), que
 
son meses de alta precipitaci6n en la provincia. Sin embargo, estas
 
plantas continuan floreciendo por lo menos hasta octubre, lo que
 
posibilita la realizaci6n de m~s de una cosecha por afio. Los resultados
 
mostrados en el Cuadro son los de una sola cosecha.
 

Los rendimientos de A. gayanus son aceptables, pero la planta ha
 
perdido vigor durante el presente ciclo de crecimiento debido
 
principalmente a exceso de humedad por alta precipitaci6n; en
 
condiciones de saturaci6n de humedad del suclo ha habido inclusivo
 
muerte de plantas despu6s de cortes de uniformidad siguiendo un
 
pastoreo. El B. decumbens muestra un alto potencial de rendimiento
 
aunque la cosecha se realiz6 en perfodo lluvioso. lay sin embargo
 
un alto fndice de infertilidad e inmadurez de la semilla, como se
 
puede apreciar en el Cuadro 8.
 

CIiMRO R. MaduraciAn y Rendimiento de Semilla de H. decumbens. ualaca 1984. 

Inicio de Fecha de No. de Tallos Rendimiento Rendimiento Cosechado de
 
Florac16n Ituestreo Flarales / m

2 
Potencial de Semilla - kg/ha
 
Semilla Crada Cruda Procesada
 

kg/ha
 

16 - 20 Mayo 18 Junio 455 22820 191.68* 25.84 * 

2 Julio 311 3)441 

10 Julio 312 23717 -

Cosechada entre el 18 de Junio y el 4 de Julio de 1984.
 
* Purezn sin dete inar. 

El rendimiento de semilla procesada-rureza sin determinar pero
 

relativemente alta-es s6lo en 13.5% del expresado como semilla
 
cruda, y apenas el 0.9% del rendimiento potencial. No hay duda
 
que existe un amplio campo de investigaci6n con esta especie,
 
principalmente en lo relativo a manejo eficiente de la cosecha
 
y estudio de factores de manejo v nutricionales de la planta que
 
incrementen la formaci6n de cariopsides. Los rendimientos de
 
semilla podr'an aumentarse substancialmente.
 

La semilla cosechada ha sido utilizada principalmente pOr productores
 
privados y el mismo IDINP como se ilustra en el Cuadro 9. Dado que
 
en Panama no hay industria organizada de semillas forrajeras,
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corresponde al IlAP suplir en cierta forma la demanda comercial de
 
semilla. Esta situaci6n es probable que cambie en el futuro, pero
 
seguira existiendo por tin buen n'imero de anos venideros y debe
 
ajustarse a las polifticas de investigaci6n del Instituto.
 

CjArtO 9. Dstribucion de qemilla Forrajera Cosechada en 
Panata frante 1985-19q4
 

Solicitantes No. Prop6sito 
 Cantidad de Semillas (kg)
 

Graminea Leguminosa Total
 

Productores 14 Siembra
 
privados comercial 204.7 5.0 209.7
 

Instituciones
 
incluyendo IDIAP 3 Evaluaci6a de
 

forrajes 140.3 3.0 143.3
 

Establecimiento y Manejo
 

Las actividades relativas de maneio han estado orient'adas hacia
 
el control de malezas en el establecimiento de leguminosas
 
forrajeras y control de arbustos en potreros. in primer experimento 
se estableci6 en la Estacion de Gualaca para observar control y
 
selectividad de siete herbicidas pre y post-emergentes en el
 
establecimiento de la leguminosa forrajera P. phaseoloides (Kudzu).
 
El Cuadro 10 ilustra los tratamientos, combinaciones y dosis de
 
un total de 20 tratamientos incluyendo in testigo absoluto v
 
otro mecanico. Observaciones hechas hasta los 48 dias muestran
 
que el preemergente que mejor actu6 en cuanto a control y
 
selectividad fue el Oxyfluorfen a la dosis de 0.50 kg/ia/ha. La
 
dosis de 1.12 kg/ia/ha de herbicida produio un control similar
 
pero su fitotoxicidad aument6 hasta un 31 por ciento. Sigue en 
orden de efectividad 1'selectividad el Alachlor a la dosis de
 
2.24 kv/ia/ha, aunque su efecto residual de control disminuve a 
los 48 dias. E1 linuron ejerci6 buen control pero fue altamente 
fitot6xico para la legtiminosa, principalmente a la dosis de 2.0 kg/ia/ha. 
Igualmente ocurri6 con la mezcla de ste con Alachlor. 

Ning1n producto post-emergente se destac6 por la doble acci6n de 
control y selectividad. Fin embargro debe destacarse la alta 
selectividad del Fluazifop-butyl a ambas dosis; el pohre control 
mostrado por el producto se debe a nie el comnleio de malezas lo 
constitu'a en una alta proporci6n especies de hoia ancha, dominadas 
por el Liendrepuerco (qorreria alata) y el Cocl' (Croton trinitatis), 
lo que es consistente con la action del prodicto, recomendado 
principalmente como graminicida. Ilualmente, el control observado 
con el sistema pre- mrs post-emergente se debi6 principalmente a
 
la acci6n de los Drimeros, aunque el Acifluorfen inhibi6 el crecimiento
 
de malezas de hoja ancha y en algunas caus6 deformaci6 n severa de
 
los puntos de crecimiento v muerte.
 

Las malezas arbustivas constituyen serios problemas en el manejo de
 
praderas en Panama, por dos razones principales: su resistencia a
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CVADRO '0. Control de HalIezas en el Rntnbleeimiento de Kudzu (P. phaseoloides)
t diante el uso de Herbicldas Pre y Poseefergentes. Cualaca 1984. 

A. PREEMERGENCIA 

Trataniento Dosis 2 de Control de Z de dafio del 
(kg ia/ha) 	 malezas (dfas Kudzu (dias
 

despufs) despu6s)
 

21 48 21 
 48
 

.jyfluorfen 0.50 92.0 
 65.0 9.0 1.0
 
Oxyfluorfeu 
 1.12 97.0 17.O 21.0 31.0 
Oryzalln 
 1.40 70.0 47.0 21.0 26.o 
Oryzalin 2.80 73.0 57.o 85.0 61.o
 
Alachlor 2.24 69.0 35.0 16.0 12.0
 
Alachlor 4.48 79.0 55.0 2Q.O 26.o
 
Linuron 1.0 53.0 32.0 37.0 43.0
 
Linuron 
 2.0 82.0 81.0 93.0 100.0
 
Linuron + Alachlor 1.5 + 1.0 82.0 67.o 92. 9 .
 

B. POSEEIERGENCIA,
 

Dosis Z de control de Z de dafo del 
(kg ia/ha) malezas (dias Kudzu (das 

despugs) despu6s) 

16 40 16 40
 

Pendimentamina 1.30 38.0 1l.0 51.0 17.0
 
Pendimentamina 2.60 
 48.0 10.0 78.0 i7.0 
Acifluorfen 0.30 1(.0 10.0 3.0 Q.O
 
Actfluorfen 
 0.60 27.0 13.0 b.0 .0
 
Fluazifop-Butyl 0.50 0 0 0 0
 
Fluazifop-Butyl 1.0 0 0
0 	 0
 

* Productos poseemergentes aplicados 35 dfqa despuis de la emergencla. 

C. PRE Y POST-EMERGFNCIA** 

TratamLento Dosis Z de Control de Malezas Z de dafo del Kudzu 
(kg ta/ha) (dfas despugs) (dfas despu6s) 

PRE POST PRE POST 
21 48 16 40 21 48 16 40 

Alachlor +
 
Acifluorfen 
 2.24 + 0.30 76.0 57.0 24.0 B.0 6.o 11.0 Q.o LO 

Oxyfluorfen +
 
Fluazifop-Butyl 0.50 + 0.50 88.0 56.0 19.0 
 0 Ia.0 33.0 0 0
 

Oryzalin +
 
Fluazifop-Butyl 1.40 + 0.50 62.0 55.0 u 0 56.0 75.0 0 0
 

Testlgo mecAnico 	 100.0 0 

Testigo absoluto 	 0 0 

** Prodiietos Post-emerlntes aplicdos 35 dfas despugs de la eomerencia.
 

los m6todos convencionales de control. de malezas v la fuerte
 
competencia que ejercen a las especies deseables. Algunas de
 
ellas son fitot6xicas y/o poseen espinas o aguijones que
 
pueden causar heridas al ganado. Durante el perlodo liuvioso
 
(1984), se estableci6 un experimento en la estci6n experimental
 
de (ualaca para evaluar el grado de control del herbicida
 
picloran + 2,4-D amina en agua y diesel, sobre los arbustos
 
chumico (Curatella americana), Portobelillo (Casearia javitensis)
 
y Guavabo (Psidium sp.). Se emplearon dos sistemas de aplicaci6n:
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al toe6n v al la base del tallo, ademhs de varias dosis como se
 
detalla en el buadro 11. El picloran + 2,4-u amina no es solvente
 
en medios organicos-desel por ejemplo, pero mediante el uso
 
de ti surfactante al 2.0%, fue posible conseruir una emulsion
 
con cierto grado de estabilidad, sobre todo si se mantiene bajo
 
agitaci6n frecuente, lo cual es compatible con metodos de
 
aplicaci6n comercial de herbicidas.
 

CII RO F Control de Malezas en Las Rspeeies de Arbustos Chumieo (Curatella americans), 

Portobelillo (Caesaria javitensis) y Ouayabo (Psidiu_
m op.).
 

A. APLICACION AL TOCON
 

X de rebrote - Dfas despugs
Tratamientos 
 Chumico Guayabo Portobelillo
 
30 dins 60 dfas 60 dfas
30 dfas 30 dfas 60 dfas
 

1. Picloran + 2,4-D amina 1.0% en agua 100
50 20 60 0 4G
 
2. Picloran + 2,4-D amina 1.5% en agua 20 100 
 0 80 0 60
 
3. Picloran + 2,4-D amina 2.0% en agus ,, 80 100 
 20 80 0 40

4. Picloran + 2,4-D amine 1.0% en diesel 80 100 60 100 
 0 60
 
5. Picloran + 2.4-D amina 1.5% en diesel 
 20 100 25 25 0 0
 
6. Picloran + 2,4-D amina 2.0% en diesel 20 40 0 0 
 0 25
 

B. APLICACION A LA BASE
 

% de defolieci6n

1. Picloran + 2.4- amnai1.0% en ague 13 11 6 
 5 6 6
2. Picloran + 2,4-D amina 1.5% en ague 4 10 1
6 6 7
3. Picloran + 2,4-D amna 2.0% en ague 
 5 8 10 15 20 22

4. Picloran + 2,4-D amna 1.0Z en diesel 
 56 61 22 17
35 48
 
5. Picloran + 2,4-D amina 1.5Z en diesel 
 68 77 14 23 11 47
 
6. Picloran + 2,4-0 amina 2.0Z en diesel 
 65 63 23 21 71 73
 

* 
Mezcla lograda mediante el uso de un surfactante al 2.0%.
 

Observaciones realizadas hasta los 60 dias han mostrado rebrote
 
del chumico en todos los tratamientos con el sistema al toc6n,
 
solamente cuando se aplic6 el herbicida al 2.0% con diesel, el 
porcentaie de rebrote se reduio a un 40%; 
en cambio, la
 
aplicacion a la base ha mostrado defoliacion creciente sobre
 
todo cuando se us6 como medio el diesel. Thirante el mismo perfodo,
 
el tratamiento del herbicida al 
2.0% en diesel ha impedido el
 
rebrote del toc6n en (uayabo v mantenido a niveles muv bajos

los de Portobelillo. En tanto que mayor defoliaci6n ha ocurrido
 
en los tratamientos con diesel que con agua en el sistema de
 
base del tallo en las mismas especies. Este experimento se
 
evaluar4 por un 
perodo minimo de 150 dfas para tener una respuesta
 
confiable del efecto de tratamiento.
 

Evaluacion y Productividad de Pasturas 

De los experimentos planeados sobre producci6n animal y persistnecia
 
de pasturas, el mis avanzado es el Tipo C en coloboraci6n con la
 
Facultad de Agronomfa (Chiriqut). 71 irea total establecida es
 
de 2.6 ha y los tratamientos consisten de 5 asociaciones-A. gayanus
 
CIAT 621 y H. rufa (Local) asociadas con R. capitata Capica y
 
C. macrocarpum CIlT 5056 respectivamente, ademAs de B. humidicola
 
asociada con P. phaseoloides (,idzu). Se evaluaran 3 cargas anLmales
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1.25, 2.0 y 2.5 TA/ha-en un sistema de 7 dfas de ocupaci6n y 35
 
de descanso. El experimento empezarA a ser evaluado (pastoreado)
 
en el pr6ximo ciclo de lluvias.
 

Avances se han logrado en el establecimiento de un Ensayo C y
 
otro D en la Pstaci6n de rualaca. 
 Las especies de gramineas

escogidas para el ensavo de persistencia Tipo C comprenden el
 
A. gayanus CIAT 621 y el H. rufa, en asociaci6n con las leguminosas
 
Sguianensis CIAT 136, Centrosema sp. 
 (MAT 5277 v S. caDitata Capi 

en un Area total de 3.13 ha. El sistema de nastoreo-esde 7 dias de 
ocupaci6n y 35 de descanso. Por otro lado, ias especies escoridas 
para el ensavo de producci6n animal Tipo D son el A. gavanus CIAT 
621, H. rufa (Local) y B. humidicola, solas v asociadas en Area tota 
de 24 ha y bajo tin sistema de manejo rotacional de 7 dias de pastore 
y 49 de descanso. Ambos experimentos se encuentran avanzados en su 
establecimiento en mis de un cincuenta por ciento. 

Smithsonian Research Institute (SRI)
 

Debido a los graves problemas de erosi6n alrededor de la cuenca
 
del Canal, el 
SRI ha empezado a tomar acciones con el objeto de
 
encontrar alternativas de manejo y evitar la destrucci6n del
 
ecosistema en esta Area importante de Panama. Tin componente
 
importante lo constituve la selecci6n de permoplasma forrajero
 
que sea adaptado al medio y que tenga buen potencial de producci6n;
 
ademAs con cualidades deseables de control de erosi6n y atractivo
 
para la fauna silvestre. Especies fueron seleccionadas v ofrecidas
 
al SRI para su multiplicaci6n y evaluacion como se muestra en
 
el C adro 12. Las parcelas est~n ahora establecidas y se evaluara
 

CUADRO 12. Cermoplasma Eatah1ecido por el Smithsonian Research 
Institute (SRI) en Area de Las Pavas (Antifrua Zona (1-1 canal) 
Establecimiento, Junlo - Julio 1984. 

ESPECIES
 

1. Para fuente de semilla y abono verde:
 

Brachiaria humidicola 'Comercial'- 1.0 ha 

Brachlaria decumbens 'Comercial' - 1.0 ha 

Pueraria phaseololdes 'Comercial - 2.0 ha 

2. Para evallaci6n por adaptaci6n y producci6n (parcelas de
 

5 x 10 m, 2 repeticiones)
 

Brachiaria humidicola CIAT 6707, 682
 

Brachiaria decumbens CIAT 6132. 6131, 6009, 6012
 

Brachiariaruziziensis CIAT 6291, 654
 

Brachiaria dictyoneura CIAT 6133, 6369
 

Brachiaria eminji CIAT 6241
 

Arachiaria radicans 'Comercial'
 

Digitaria swazilandensis 'Comercial'
 

Desmodium ovalifolium CIAT 350
 

Centroasema macrocarpum CIAT 5478A
 

Centrosema sp. CIAT 5112, 438
 

Stvlosanthescapitata 'CAPICA'
 

Stylosanthesgulanensia CIAT 136
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su cumportamiento durante Un aho mAs con el objeto de considerar la
 
utilizaci 6n de las mis deseables. Existe muy buena expectativa por

este germoplasma, debido al potencial que ofrece como alternativa a
 
las gramtneas tradicionales en franco deterioro v baja productividad.
 

Entrenamiento
 

Activa participaci6n tuve en la organizaci6n v realizaci6n del
 
Primer Ctirso sobre Colecci6n, Evaluaci6n preliminar de permoplasma
 
y Producci6n de Semilla, realizado en P;intiao (Nrauas)durante
 
los dias 27 de noviembre a 13 diciembre, 1Q84. El Curso fue financiado
 
por AO v organizado por rREUPAC (rrupo Regional de Pastos de
 
Centroam~rica v el Caribe) e INIAP. 
 Se cnnto con cinco cientificos
 
del Programa de Pastos de rTT que actiiaron como instrtiertores, ademas
 
de cuatro t4cnicos de IT)T.%P v no de R7N\7E. Asistieron en total
 
16 t~cnicos de varios institiftos de investipaci6n v ensefanza. La
 
asistencia por parses fue como sigue: x~xico 1, Costa Rica 2,

Honduras 3, 
 El Salvador 2, PanamA 8 (6 del IDTINP v 2 de la T'niversidad 
de Panami). La orientaci6n del Curso fue te6rico prictica, para Io
 
cual fueron de mucha utilidad los experimentos de evaluaci6n de
 
pasturas y las parcelas de prodcci6n de semilla, que se han establecido
 
en las provicias centrales durante el 61timo a-no.
 

El Curso fue un 6xito en el sentido de ensefiar metodolog'as de
 
evaluacion de pasturas y motivpr a los tecnicos en 
las diferentes
 
disciplinas y temas tratados. Pue muv alto el estAndar de las
 
presentaciones y el cumplimiento del horario de actividades.
 
Comentarios muv favorables se escucharon al 
final del (irso V fue
 
evidente el interns por continuar este tipo de eventos en los pr6ximos
 
anos. 
 (REDDAC e IDIkP ganaron mucho liderazgo a nivel centroamericano,
 
pero a la vez no debe subestimarse el compromiso y responsabilidad
 
que ello implica.
 

Por otro lado, fue decisilo v determinante el apoyo ofrecido por el 
Programa de Pastos de CTAT, qiie noseq, hay que reconocerlo, Un grupo
de cientfficos altamente capacitados -,con conocimientos pr~cticos de 
sus temas, algo que contribuv6 mTuv p6stitvamente al esf'uerzo realizado. 

Planes ruturos 

Continuari la evhlwaci6n de germoplasma por adaptaci6n v producci6n 
a los diferentes ecosistemas; ademis, la multiplicaci6n de semilla
 
de las especies m~s promisorias. Se planea tambi4n v en cooperaci6n
 
con CTT, una gira de colecci6n de germoplasma natilo para comienzos
 
de 1985.
 

Se continuarin los ensayos agron6micos de especies forrajeras
 
identificadas como altamente promisorias, principalmente Braquiarias,
 
Stylosanthes, y Centrosemas. Habra continuidad con 
los estudios de
 
control de malezas en etapa de establecimiento y control de arbustos
 
en potreros; se dara mis enfasis a m~todos quImLcos" y mecanicos de
 
control.
 

En 1985 se tendr~n las primeras parcelas de evaluaci6n con animales
 
a trav4s de los experimentos Tipo C y D establecidos o en proceso
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final de astablecimiento. Ademas se 
continuara la cooperaci6n
 
con otros institutos corno el SRI y la Tniversidad de Panama. 

Se espera conseguir mayor integraci6n nacional en lo que
respecta a metolologas de evaluaci6n de forrajec y priorizaoi6n
 
de la investicaci6n; 
se han planeado seminari,s v reuniones en
 
las diferentes areas para consegpir dichos ohietivos. Tambien 
se 
contempla continuar con las lahores de capacitaci6n individual
 
o en griipos, bien sea a travs de ctrsos rcortos o dtas de campo. 
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II. ESPECIALISTA EN AGRONOMIA
 

Dr. Mark Gaskell, Atr6nonmo
 

El programa de investigaci6n del arronnmo del nroyecto se concentra
 
en dos sitios de prioridad geofi'fica de IDT P en la provincia de
 
Chiriqui; Cerro Punta/Bambito en el distrito de %fraba y Caisin en
 
el distrito de Renacimiento. Las investiraciones estan enfocada
 
en siembras de cebollas in Cerro Punta, Bambito, and Roquete y en
 
maiz y frijoles (Phaseolus vulgaris) en Caisin.
 

Investigaci6n en Cebolla
 

Antecedentes El programa de investigaci6n de cebolla que el Dr.
 
Gaskell ha iniciado es nuevo para IDIAP y fue desarrollado como
 
respuesta a los altos niveles de import.ci6n de cebolla que existe
 
durante los ocho meses de estaci6n lluviosa cuando las cebollas no
 
se cosecha. La investigaci6n esta orientada a alternativas para
 
extender la epoca de producci6n, durante el aiio, y desarrollar
 
la capacidad de secar las cebollas economicamente en la finca.
 
Fipura I muestra el periodo actual de crecimiento de cebollas en
 
Panama'y dos Patrones alternativas que el programa de investigaci6n
 
de cebollas esta evaluando.
 

1-: , !'A', ,rA - L AGOS=- iOCT EnoY .- rCi 

EPOCA 

ALTE-ATIVA 

2 

P.REC TACICNI 

1 I I 1 i I I 

Figura I. 	 Alte.ativas para la p=auccia de cebolla durarte isa
 
epoca luvic:a, n !ast-e---asaltoa de Pa r.aa ;ara
 
p.-.veer ceboii nac-onal du- .es pernodcz trad1.ioalea 
de alta -pur".cion. 

Actividad actual La primera alternativa consiste en la siembra de
 
semilleros irrigados durante la epoca lluviosa. kn~lisis de los
 
datos 	de parcelas experimentales en fincas particulares que fueron
 

cosechadas al principio de septiembre in Boquete (Ver Informe No. 9) 
muestraron que este alternativa puede ser bastante rentable bajo
 

Dromedios de producci6n
condiciones tipicas de la estacion lluviosa. 

fueron entre 800 y 100 quintales/ha. v las cebollas de este cosecha
 

se vendian por $22/quintal. Ahora se esta haciendo un esfuerso de
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documentar los costos de producci6n de la cebolla producida en la
 
epoca Iluviosa Pero el productor que esta cooperando con el
 
programa calcuila sus 
gastos entre t4500 y $5000 por hectaria.
 

Se estan cosechando otras parcelas exnerimentales en una finca
 
cerca de Cerro RPnta a 2200 metros sobre el nivel del mar lo
 
cual ha sido sembrado segun la regimen de Alternativa 1 y estos
 
han necesitados 3 1/2 a 4 meses adicionales Para madurar-un total
 
de 9 meses de siembra a cosecha. La finca en Boquete se encuentra
 
a 4800 metros y la diferencia en tiempo de cultivo probablemente
 
se debe a las diferencias en temperatura. Los costos de producci6n
 
son mucho mas altos en las elevaciones r.as altas, a causa del gran
 
number de aplicaciones de fungicida necesitada. ins dos Areas
 
tienen patrones de lluvia similar pero las fungicidas se aplican
 
cada 4-7 dfas durante la epoca Iluviosa v tres a cuatro meses
 
adicionales aumentan el nu'mero de aplicaciones requeridas.
 

Rendimiento de las parcelas cerca a Cerro Punta tiene 
un promedio de 
700 qq/ha pero varia mucho; tambi~n, probablemente debido a la estaci6n 
de cultivo ma's largo y asi mis oportunidad que la producci6n sea 
afectado adversamente por enfermedades. No hay datos desponibles 
relativo a incidencia de enfermedades en los dos sitios. 

El problema mayor para este productor relacionada a la cosecha durante 
este epoca es la dificultad en la venta de cebollas causada por la 
amplia desponibilidad de cebollas importadas. rl pobre Drograma 
de importaci6n emplimentado por el Enstituto de Mercadeo Agropecuario 
(T'A) ha causado mns problemas por los afrricultores de cebollas
 
panamefios qie el clima.
 

La segunda alternativa ilustrada en la Pipura I se 
trata de la siembra
 
de cebollas en semilleros al principio de la enoca Iluviosa para
 
permitir una cosecha mis temprana. Esto signiFica que las cebollas
 
pasan su vida entera bajo condiciones de alta precipitaci~n.
 
Investigaci6n esta dirigida a medios de mejorar producci6n de
 
transplantes. Normalmente hay 'na alta perdida en semilleros
 
panamehos tradicionales, debido principalmente a la alto precipitaci6n.

Este problema limiterA seriamente la segunda alternativa si no se
 
encuentra uin medio para mejorar el manejo de ls semilleros. 

La investigaci6n se concentra en el desarrollo de un disefio de cubierta
 
de semillero econ6mico. El nrograma de investigaci6n utilizo vqrios
 
disenos diferentes y ha lofrado uno que parece ser Prometedor.
 
Informaci6n de investigaci6n reportado en previos informes miuestra
 
mejor sobre encia bajo cubierta v una microclima de una temneratura mis 
alta. Exr mentos recientes evaluaron el diseio del cubierto bajo 
condici z ie uso en las fincas en Boquete t, olcan. 
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CLADRO I. Sobrevivencia de cebollas en semilleros en la 6Doca 
lluviosa bajo cuatro densidades de sienbra en semilleros abier
tos y bajo cubierta plistica. Volcln, PanamnA, 1984.
 

NUMERO DE PLANTAS VIABLES
 
DENSIDAD DE BROIE 
 + AL + BRTE + AL

SIMBRA 30 DIAS TRANSPLA!TE + 30 DIAS TRANSPLAMT 

- por 250 cn. 2 
- - por gramo sembrado -

ABIERTD 32 * 7 60±8 --

A 2l#41mnCBmIERO 84 ++21 -- 158 23 

ABIEO 58 ±14 54 12
 
B
 

1#/20m2
 

CUBIEO 107 20 
 100 -18 

ABIER 72 9 -- 33± 4C 

CUBIERTO 117 26 -- 53 13 

ABIERTO 65 16 -- 16 3 
D 

1#5m2 

CUBIERIO 126 -24 -- 29 + 4 

* - Error Standard 
+ Solo las plantas que fueron desarrolladas bajo plistico fueron

sembradas a causa de altas p~rdidas y desarrollo lento de las
 
plantas desarrolladas en abierto.
 

20
 



CUADRO 2. Sobrevivencia de cebollas en semilleros en la 6poca
lluviosa bajo cuatro densidades de siembra en semilleros abier
tos y bajo cubierta plgstica. Boquete, PanamA. 1984. 

NUME DE PLANTAS VIABLES* 
DENSIDAD DE B1OTE + AL BROTE + AL 

SIEMBRA 30 DIAS TRANSPLANTE + 30 DIAS TRANSPLANTE 

por 250 an. - - por gran senbrado -

ABIERJO 45 5 48 13 56 8 90 23 
A
1#/41m2

CUBIERTO 89 4 93 4 166 7 171 8 
ABIERTO 72 +- 3 59 + +15 68 3 55 + 14 
1i#/20m2 

+ ++ 

CUBIERTO 34 10 83 -15 
 88 -9 78 -14
 

ABIrIO 90 22 22 5 41 
 10 10 2
C 

#/1m2 

CUBIERTO 123 -25 
 81 8 55 12 38 -18
 

ABIERLO 90 + 19 21 + 1 21 5 5 ±.23 
D2
 

1#/5m
 
CUBIERLO 198 - 30 51 - 6 48 -7 12 - 1 

. - Error Standard 
+ Esta fue la fecha 6ptia para las plantas desarrolladas en abierto.
 

Segdn el productor la fecha 6ptima para transplante de plantas de
sarrolladas bajo cubierta de estas parcelas las otras por 2-3 se
rknaS. 
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Estos datos muestran claras ventajas de la cubierta del semillero
 
e sugieren que los productores podrian usar solamente la mitad de las
 
semillas que actualmente siembran si lo hicieran bajo cubiertas de
 
pl~stico. Es comun que agricultores de tierras altas planten 7-9
 
libras de semilla/ha. y el costo de las semillas sea $55 a $60 por 
libra. Los costos iniciales de establecer la cuibierta del semillero
 
son menos de $1 por m2 de semillero v los costos que tuviesen que 
repetirse son mlnimos. Ast que, no seria irreal esperar que un 
productor pueda pagar por la cubierta del semillero con los ahorros 
en el costo de las semillas de solo tin afio v estos ahorros se
 
convertirian en. ganancias los afros subsijruientes. Adicionalmente, 
exicten varios otros benificios colaterales de un semillero cubierto
 
que son dif]ciles de cuantificar, como la r~pidez 1,sana crecimiento
 
de la pequeia planta.
 

Algunas interrogantes existen afm sobre la densidad optima de siembr, 
bajo la cubierta. La densidad A es la normal del area v los datos 
sugieren que el mfis alto rendimiento al transplantar se obtiene de
 
esta densidad en tin semillero cuhierto. Sin embargo, es posible que
 
se pueda desarrollar un sistema administrativo para incrementar la
 
densidad de las plantas bajo cubierta, reduciendo as] significativamente
 
el area del semillero v los costos de producci6n. Hemos programado
 
varios experimentos para 1985 con los cuales esperamos validar estos
 
resultados con un segundo aflo de informaci6n v definir con mas precisi6n
 
la densidad 6ptima de simillas a plantar bajo las cubiertas del
 
semill ero.
 

A traves de varias conversacinnes con los agricultores que est~n 
cooperando con nuestros experimentos hemos descubierto que estin 
entusiasmados con el disefio de los semilleros cubiertos y ambos 
estan planificando utilizarlos durante stis cultivos de 1995. La 
cubierta del semillero usa postes de bamboo o madera con alambre #8 
o #10 como la estructura de soporte. Pedazos mis pequefos de bamboo 
rajado se amarran cada 5 metros con alambre m~s delgado para darle 
rigidez a la estructura. Polietileno de cuatro mil se usa Dara cubrir 
el alambre y se sostiene en sn lugar con horniuetillas. Todos los 
materiales se consiFuen f~cilmente en Panama. 

Experimentos de varias variedades de cebolla comercial v experimental 
se llevron a cabo en diferentes lugares de Cerro Punta v Boquete 
(Ver Reporte de Progreso #9). El primero de estos exnerimentos se 
debe cosechar durante el mes de enero. E1 experimento en Cerro Punta 
no ha resultado tan bueno como el de Boquete porque una aplicacio'n 
general de cal hecha durante 194 en la estaci 6n experimental de 
Cerro Punta no incluv 6 las terrazas donde se !hicieron los semilleros 
de cebolla y el pH se cayo de 5.2 - 5.5. Sin embarFo, alginas 
variedades se han desarrollado razonablemente bi6n v cuindo se 

cosechen deber~n proveernos de valiosa informaci6n.
 

El Dr. (,askell visit6 la estaci6n experimental de ARCO Seed Co. en
 

El Centro, California, durante un reciente viaie para asistir a las
 
reuniones anuales de la Sociedad Americana de \gronomia en Las Vegas,
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Nevada. Se hicieron planes durante la visita para hacer evaluaciones
 
de varias variedades de cebolla comercial en al menos cuatro
 
diferentes areas de producci6n de cebolla en Panamn en una forma
 
similar a las actuales evaluaciones. ARCO estuvo de acuerdo nuevamente
 
en suministrar la semilla a cambio de que se le envfen copias de los
 
resultados de los experimentos.
 

La investigadora del IDIkP Lineth Carranza de Lamboglia actualmente
 
estudia para lograr un master en forticultira en Rutgers y los plantes
 
para que ella diriga los investigaciones sobre cebolla en las tierras
 
altas cuando regrese graduada Va han sido discutidos con el Director
 
General del TDI\P. El Dr. raskell tambi4n ha planteado a los
 
investigadores de ARCO la posibilidad que la Ing. Lamboglia pase algun
 
tiempo en las facilidades de ARCO en El Centro para familiarizarse con
 
los procedimientos de producci6n y reproducci6n de semillas de cebolla
 
despu~s que haya completado su master en Rutgers en 1985. ARCO piensa
 
que es una buena idea y estamos tratando de consequir la aprobaci6n
 
por parte de los administradores de kRCO y el IDIAP.
 

Los dise~os para varias diferentes secadoras solares de cebolla han
 
sido provistos por el Dr. Mark Singley y el Sr. nonzalo Vi~lalobos
 
con la asistencia del Departamento de Ingenieria Arricola en Rutgers.
 
Ya estan en proceso los planes para modificar la secadora solar que
 
se construy6 al principio de 1984 en Bambito para que incl'dya una
 
chimenea para mover el aire caliente a traves de las cebollas. Una
 
secadora pequefia de campo se encuentra actualmente en construcci6n
 
para probarla bajo condiciones de campo durante el cultivo de 1985.
 
El rir. Gaskell ha hecho contacto con ARCO Solar, una divisi6n de
 
Atlantic Richfield, la cual manufactura celdas fotovoltaicas, con
 
el prop6sito de experimentar con el equipo fotovoltaico como un medio
 
para mover el abanico de la secadora en fincas remotas de Panama.
 
Tres de los disefios de secadoras solares se podrian meiorar con el
 
sistema fotovoltaico en circwnstancias donde la energ]a el4ctrica no
 
estA disponible, como es el caso de muchas fincas de cebolla en las
 
tierras altas.
 

A principios de octubre el Dr. raskell v la estaci6n experimental del
 
IDT!\P en Cerro Pinta fueron los anfitriones de la reunion regular de 
la Comisi6n Nacional de la Cebolla. Varios productores de cebolla de 
tierras bajas estuvieron presente (Nat,, Los Santos) al igual que 
producto-es de tierras altas-representantes de la Cooperativa 
Ilorticola de Boquete, MIDA, IMX, ENAS-M y otros miembros de la comisi6n. 
El Dr. Gaskell present6 un seminario que llevo el titulo de 
"Alternativas para la Producci6n de Cebolla en la Estaci6n Lluviosa en 
Panama" y gui6 a los presentes en una visita a los diferentes experimentos
 
en proceso de la estaci6 n experimental de Cerro Punta. Se han hecho
 
planes para sostener una segunda reuni6n en Cerro Punta a principios
 
de enero para discutir las alternativas de secado de la cebolla.
 

Area de Caisan
 

Antecedentes Los cultivos predominantes en el area de cais~n son 
la rotaci6n de maiz y friioles. E1 maLz se cultia de marzo hasta 
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principios de septiembre y los frijoles de fines de octubre haqta
 
febrero. El Dr. Gaskell ha desarrollado un programa de investigaci6n
 
que busca complementar los experimentos en proceso en el Area y
 
provee oportunidades para entrenar investigadores panamefios en el
 
campo. Las investigaciones con ambos cultivos estin dirigidas hacia
 
el desarrollo de recomendaciones oara una meor administraci6n del
 
cultivo.
 

Las investigaciones con los Friioles se ban dirigido hacia la profunda
 
evaluaci6n de las necesidades de nitr6geno v f6sforo. TLos
 
investigadores del IDI'A en el area concluyeron, en su reporte de
 
1983, que el nitr6geno no es in factor limitante en la prod'icci6n de
 
friioles en rais~n. Los resultados de nuestris investigaciones del 
cultivo de 1984 (Ver Reporte de Prorreso #9) indican oue este no es
 
el caso y que hay una reaccion muy significativa al nitr6feno si el 
f6sforo se aplica en cantidades adecuadas. El f6sforo parece ser 
el problema crftico porque'los suelos son capaces de fijar grandes 
cantidades de f6sforo y, es muv probable, que cantidades insuficientes 
de f6sforo se hayan aplicado en experimentos anteriores para satisfacer
 
la capacidad del suelo para fijar el fosforo. Las investigaciones del 
malz tambi~n se han dirigido hacia los requisitos de fertilidad y la 
inter relaci6n entre varedad, densidad del cultivo y la productividad
 
potencial del maiz en la regi6n de Cais4n.
 

Actividad kctual-Frijoles Las parcelas experimentales de friJoles
 
para 1985 se sembraron a fines de noviembre y principios de diciembre.
 
La estaci6n lluviosa dur6 hasta fines de noviembre destruvendo una
 
parcela que se sembr6 temprano debido a la intensidad de las ultimas
 
aguas. La recolecci6n de datos se ha iniciado en los ensalos de
 
fincas nara validar y determinar con mas precision el comportamiento
 
del nitr6geno v f6sforo observado en 1984.
 

ntros exnerimentos nuevos esta affo estAn evalijando c6mo responden los 
frijoles a la aplicaci.6n de los herbicidas post-emergentes bentazon
 
(Basa5ran) y fluazifop-hNityl (rmusilade) en tres diferentes densidades 
de siembra. 7stos dos herbicidas son caros nero, se resultar~n
 
suficientemente efectivos, se pararfan con el incremento de Prodic'cion
 
ocasionado por la posibilidad de sembrar ma,,or densidad en hilerns
 
mfis angostas.
 

La mavorfa de los experimentos anteriores con friioles en los tropicos 
de America Latina relacionados con el ancho de las hileras y la densidad 
de siembra han mostrado una ventaja en producciin de las hileras mas 
angostas Y las densidades mis altas. qsto es esnecialmente cierto 
con el tipo I determinante "bush" frijoles, los cuales predominan en 
el area de CaisAn, porque las plantas individuales exhiben relativamente 
poca elasticidad de produccion. Asi. que, una ",ez one la produccign 
por planta llega a su punto maximo, los incrementos de producci6n 
deben venir de una mayor densidad de plantas. Los nroblemas se 
inician con el control de la maleza en hileras angostas de mayor 
densidad y, con menos incidencia, enfermedades si ltieve demasiado. 
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Estos experimentos nos dar~n informaci6n valiosa sobre la relacicn
 
entre la densidad, ancho de hileras v control de maleza en el frijol
 
en el area de CaisAn.
 

R1 analisis econ6nico de los exnerimentos de la presencia de nitr6.eno
 
y f6sforo en el 
frijol durante 1984 ha sido terminado. 71 comDortamiento
 
de la producci6n se report6 en el Informe de nrogreso No. 9. 71
 
an lisis econ6mico de los resultados de los ensaos en dos fincas del
 
area de Cais~n muestran inrresos econ6micos fuertes de arlicacion de
 
100 kg/ha. de nitrogeno como urea sf 50 kg/ha. de P205 se mezcla con
 
la semilla al momento de la siembra (Cuadro 3).
 

CTADIrO 3. 
 Anilisis ecnnnnicn de exneri ntor de fertiLuzaci6n en 
frijoles de cero labr nza .'n 1cr fincas !r r~i=An, PananA. 1914. 

FRTILIZkNTE RrDCflQO07L INCRESOS 
N P2 0 5 PRCUCCION ADMI.,:\ FMTt1I,7A.7 AnTrI0NkLrS 

(kr. A.) (kr.Aa.) VALOR ($) (S) M1 

- Finca Arauz 

0 0 1500 __ 
50 0 195( 531.00 43.00 488.00 
0 50 1606 12S.OF1 52.00 73.08 

LOO 50 2586 1281.,8 13.00 1145.48 

- Finca r(nzalez 

0 0 1910 -
50 0 2609 824.82 42.00 781.82 
0 50 1889 - -_ 

100 50 2829 1084.42 138.00 946.72 

El f6sforo es aparentemente crftico para la reacci6n del nitrogeno
 
ya que la reacci6n al nitr6geno sin f6sforo es mis variable. No hubo
 
reacci6n consistente al f6sforo sin nitr6geno. E'stos resultados
 
indican que los tipos de frijol determinante y precoces del area de
 
Caisan son incapaces de fijar suficiente nitr6geno para mAxima
 
producci6n. Con una buena reacci6n al nitr6peno v f'sforo, y con un
 
buen precio del frijol, relativo al precio del fertilizante, vemos
 
una buena ganancia a traves de la aplicaci6n del fertilizante. Los
 
experimentos actualmente en el campo valiaran estas reacciones
 
observadas en otros lugares el segundo ano y determinargn con mas
 
precision las necesidades de nitr6geno y f6sforo que tiene el
 
frijol en el area de Caisfn.
 

Actividad actual - Ma'z Los datos de los ensalos de fertilidad de 1)84 
para el maiz han sido analizados. ina reacc'i6n siLnificativa al 
nitr6geno fu4 observada en ambas fincas v, en cada caso, la reaccifn
 
fu' mejorada por Ia aplicacion de f6sforo (Fiaura 2). Aunque la 
produccio'n en las parcelas control y fertilizadas fue DOr arriba del 
promedio del area, especialmente en la finca Gonzalez, no fu6 tan buena 
como uno espera de un cultivo de ma'z bien administrado y en los anos
 
buenos el area es capaz de producir mejor rendimientos. Los enfermedades
 
foliares fueron muy severas en el area este affo y los agricultores
 
locales nos reportan que esto sucede en esta area cada 1 de 5 o 1 de 10
 
afios.
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Se obtuvo una pequefia ganancia en una de las dos fincas pero lo mRs 
seguro es que sea consumida por costos 
adicionales administrativas
 
y de manejo. 

Estas cifras de la reacci6n del maiz deben ser consideradas preliminares

hasta que sean confirmadas con datos de una segirnda temporada. Si la 
reaccion del ma'z al f6sforo y nitr6geno no es econ6mica en una porci6n
significativa de los aflos, es posible que el mafz muestre una reacci6n
 
residual al 
f6sforo aplicado a los frijoles, va roe la mavorfa de los
 
agricultores rotan estos oos cultivos y 
 la aplicaci~n en los frijoles
 
aparenta ser rentable. Tin 
ensavo sobre la acci6n residual de la
 
fertilizaci'n en ambos cultivos deberia ser iniciado en 
el area lo
 
mas pronto posible, sin embargo serg diflcil porque el 
IDTAP no es
 
propietarios, ni alquila, ninguna parcela de 
terreno en el area y

todo el trabajo se hace en el terreno de alfhin ap.ricultor. As que,
 
el acceso a la misma parcela de terreno no se 
puede garantizar de
 
cultivo en cultivo.
 

El problama real es la baja produccion y la curva de reacci6n al
 
fertilizante. Dos factores 
finalmente parecen ser responsables de !a
 
baja producci6n bajo buena administraci6n; enfermedades v baja

radiaci6n solar. Algunos aIos las 
lluvias constantes contribuven a
 
qtie se desarrolle un comnlejo de enfermedades foliares que son capaces

de dafar suficiente los maizales del area terminando temprano la 
formaci6n de la mazorca. 
 7n 1084 varios campos en el area de Cais~n
 
fueron tan afectados por enfermedades foliares que parecfan listos
 
para cosechar 10 a 15 dfas despu~s de 
la nolinizaci~n. La soluci6n
 
a largo plazo de este problema debe ser un proframa de cruces para

incorporar variedades con resistencia a las enfermedades a las
 
variedades de maiz de polinizaci~n abierta que predominan en el 
area.
 
Un programa de cruces 
para desarrollar variedades resistentes a las
 
enfermedades foliares debe iniciarse 
en el area cuanto antes.
 

El segundo factor que tiene una gran incidencia en los bajos
rendimientos del mafz es el promedio bajo le radiaci6n solar, 
particularmente durante la formaci6n de la mazorca. 
 E1 tiempo nublado 
y la constancia de !as Iluvias en el 
area restrin~en severamente la
 
radiaci6n solar. Aunque no se ha medido cnn 
exactitud en Caisafn,

basados en datos promedios obtenidos en estaciones cercanos por los
 
iltimos 10 afios indican tin nivel de 
530 a 360 cal/cm 2/dIa durante los
 
meses de julio a a5osto (1). 
 Un reporte reciente sobre un experimento
 
en 15 variedades hfbridas de ma.z en Ha,,aii one fueron sembradas 
mensualmente durante tin periodo de 41 meses indica una relaci~n muy
estrecha entre la radiaci6n solar v el rendimiento en Pranos de mafz 
(Figura 3). 

Estos datns sugieren qie los rendimientos de mafz hybrida en Caisan bajo
buen manejo tal vaz estan limitado a cerca de 7 t./ha. La variedad que
predomina en la zona es una variedad de polinizaci6n abierta lo que
tendria una potencial de rendiniento mas bajo y esto, mas las enfermedades 
foliares y poblaciones de plantas bajas reducen los rendimientos un 
rango de 3 a 5 t./ha. 
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FPrURA 3. Relaci6n entLe rendimiento de grano y
 
Promedio de radiaci6n solar en siembras mensuales.
 
(de Jong y otros. 19R2. TEectos de radiaci6n
 
solar en el comportamiento de maiz en 41 siembras
 
mensuales sucesivos en Hawaii. Crop Sct: 22: 13-18.)
 

Hay dos soluciones al problema de radiaci6n solar; producir malz
 
en 
otra epoca cuando existe mis radiaci6n solar o aumentar la
 
densidad de nlantas. El problema de la alternative primeria es
 

que causaria conflicto con la siembra de friiol, un cultivo mis
 
rentable. 
 La otra alternativa es una posibilidad aunque investigadores

de IT)AP en el area han determinado en investigaciones anteriores 
que 50,000 plantas por hectarea es 6ptimo. Se sospecha una interacci6n 
entre poblaci6n, fertilidad del suelo, y enfermedades foliares; la 
que significa que ensavos de densidad deben ser sembrados en varios
 
sitios sobre varios afios con fertilidad no li'nitante.
 

Los resultados preli-inarios de ensavos de 1994 siugieren rue 
el mafz 
esta poniendo mazorcas aun a densidaded de 70,000 plantas pot hectarea. 
Por esto se pudiera esperar rendimientos mas altos de una cosecha mds 
efictente de la baja radiacidn solar y la produccion de mAs mazorcas mds
 
pequefias. 
 Es importante que estas ensa-,os de densidad/variedad sean
 
continuados en 
las epocas que vienen tantos sitios cn-o posible bajo
 
condiciones de alta fertilidad.
 

En el ultino parte de noviembre, el Dr. Caskell dicto dos seminarios
 
en la Secoion Internacional de las Reuniones Anuales de la Sociedad
 
Americana de la Agronomia en Las Vegas, Nevada, revisando trabajo en
 
que ha estado involucrado en Panama. 
 in papel fue titulado
 
"Formando Capacidad Institucional de Investigaci6n AFricola en Panami
 
Occidental" por J.R. Arauz y M.L. Caskell, y reviso un estrategia para
 
el manejo de investigacion en-finca al nivel local y para c-'ectar
 
esta investigaci6n al proceso de extension. 
-I segundo pap,-'
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"La R-puesta de Frijol Cero-Labranza al Nitr6geno v F6sforo en 
Panama" por M.L. Gaskell, M. Acosta, y R. DeGracia revis6 los
 
ensayos en poroto de Caisfin de 1984.
 

1. Villareal, Carlos M. 1984. Balances Hidricos del Suelo para 
la Drovincia de Chiriqui. RENkRE - Mr7A, Panama, Rep. of Danama. 
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III. ESPECIALISTA EN MANEJO DE SUELOS
 
Dr. Luis Manrique,
 

Un boletin t~cnico sobre los Suelos Benchmark de Panama iba a
 
ser preparado para resumir conocimientos actual sobre suelos,
 
clima y ambiente de la mavoria de estaci-nes experimentales de
 
PanamA. Fste boletin fue incluido como parte del plan de trabajo
 
del Dr. Manrique y aprobado por IDIAP en febrero 1994. 
 Varios
 
meses 
fueron gastodos para colectar inFormaci6n sobre los suelos
 
de PanamA. kdicionalmente, datos climaticos de la maoria de
 
las estaciones experimentales de IDEAP fueron colectados y
 
programas de computadoras fueron preparados para el anilysis

climatico. Ditos de cultivos de muchos ensa,,os afronomicos fueron 
tambi6n analizados y interpretados. En mavo de 19q4 un esquema

del boletin t6cnico fue enviado a los Drs. Scott, Bryant y Van 
Tdambeke de la Universidad de Cornell, (askell de la .niversidad 
de Rutgers, y Jonas de IDIAP. En atiosto de 1984, el Dr. Bryant

visit6 Panama y ayud6 al 
Dr. Manrique en la preparaci6n de algunas

partes del boletin referente a las propiedades fNsicas, quimicas
 
y mineralogicas de los suelos Benchmark de Panama. 
La continuaci6n
 
de esta investigaci6n dependera sobre si este boletin esta acorde
 
con los objetivos de IDIAP. 
El Dr. Jonas y el Sr. Jaramillo, 
expertos en Suelos del IDIAP, estan actualmente revisando el 
esquema y plan de trabajo del boletin de suelos. 

Tres pequefas estaciones meteorologicas fueron establecidas en
 
Ultisols de Ocu, Santiago y Calabacito. Lluvia, temperatura del
 
suelo y del aire, radiaci6n solar, humedad relativa esta siendo
 
medidos diaramente. El objetivo fue proporcionar a los cientificos
 
locales con datos climaticos que los ayude a incorporar el efecto
 
del ambiente sobre el comportamiento de cultivos. Mientras las
 
estaciones meteorologicas de Santiago y Calabacito estan todavi'a
 
funcionando, la est.-ci6n de nctl fue objeto de vandalismo y sus
 
instrumentos fueron destruidos. 

Un analisis sistematico del clima fue iniciado a nivel nacional en
 
junio de 1084 con el objeto de determinar el impacto del clima sobre
 
el comportamiento de cultivos en 
la mavoria de las estaciones

experinientales de IDIAP. Drorramas simniles de FAS fueron preparados 
para calcular evapotranspiracion potencial, Iluvia dependiente,
indice de disponibilidad de humedad, v energfa disponible (unidades
termicas y funciones de temperature). Un pragrarna de ,ianeio de 
datos ftie preparado para organizar el banco de datos. Al principio
de septiembre, datos de varias estacinnes meteorologicas fueron 
codificados y organizados para un analisis de computadora. qstos
datos fueron enviados al Dr. Jonas, el coordinador nacional de suelos 
de IDI\P. Actualmente esta investigacion esta paralizada por falta 
de los analisis de computadora. 
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IV. ESPECIALISTA EN PRODUCCION ANIMAL
 
Dr. Alfredo !errano,
 

El especialista en Produccin'n Animal, durante su tercer trimestre
 
de permanencia en SantiaFo de lleraruas, di6 continuidad a los trabaios
 
de investignci6n originalmente programados, disefi6 un sistema de
 
recgistros para utilizar en los Hatos exDerimentales y comerciales
 
del IDTA, particio6 en una reuni6n internacional, asesor6 a los
 
investipadores de la Direcci6n Pecuaria del IDTAP y organiz6 dos
 
eventos de capacitaci6n. Fn este mismo perfodo, atendi6 la visita
 
del Dr. Reed Hertford, Director del Programa Internacional de
 
Agricultura y Alimentaci~n de la Tniversidad de Rutgers y Dr. James
 
wolth, Nutricionista del Departamento de Producci6n Animal de la 
Ilniversidad de Rutgers. Se organiz6 ,ina reuni6n con el Director 
del IDI\P, el Director de la Direcci6n Pecuaria v el Dr. Reed 
Hertford, para discutir los avances alcanzados y la elaboraci6n de
 
un programa de trabajo para desarrollar en 1985.
 

Areas Especiales de Actividad
 

Diagn6stico y Prevenci6n de enfermedades de importancia econOmica.
 

Incidencia y causas que determinan el sacrificio de hembras aptas
 
para la reproducci6n.
 

Antecedentes En el afio de 1982, existfan 1,456,300 cabezas de ganado
 
observ~ndose una tasa de crecimiento promedio de 1.3% durante el
 
lapso de 1978 a 1982. Durante este mismo perfodo se sacrific6 un
 
promedio anual de 16.2% de la poblaci6n ganadera. La baja tasa de
 
crecimiento se atribuye principalmente a la escasa aplicacion de
 
t~cnicas mejoradas de manejo y a los meiores precios en la
 
comercializaci6n de la came, que ha causado el sacrificio de 
un
 
alto porcentaje de hembras. La estimaci6n del sacrificio de ganado
 
en el pars para los afios de 1973-1992 v los correspondientes al
 
matadero de Santiago, 'rovincia de veraauas, d6nde se adelanta la
 
presente investigacion, se presentan en el siguiente cuadro:
 

ARO 
 PANAMA SANTIAnO
 
1973 194,778 23,410
 
1974 206,580 23,074
 
1975 222,391 26,758
 
1976 241,124 28,985
 
1977 239,755 28,659
 
1978 216,322 26,866
 
1979 196,534 22,879
 
1980 214,896 26,433
 
1981 238,741 31,602
 
1982 276,633 43,851
 

Las fluctuaciones en las estadlsticas de sacrificio para Panama y
 
Santiago, en los iiltimos dlez afios, se debe especialmente a Tas
 
cuotas de exportaci6n y a condiciones climat4ricas, como por ejemplo,
 

30
 



el fuerte verano de 1982 que oblig6 al ganadero a sacrificar los
 
animales por la escasez de forraje; sin embargo el ganadero en
 
general esta de acuerdo en qiie la baja rentabilidad del ganado en
 
los ultimos anos ha obligado al ganadero a sacrificar un alto
 
nimero de hembras.
 

Progreso de Actividades Se ha continuado con la recolecci~n e
 
identificaci6n de 6rganos reproductivos de hembras sacrificadas en
 
el matadero de Santiago y persiste una alta incidencia de hembras
 
prenadas (73.5%). Tos des6rdenes reproductivos mAs comunes que
 
afectan la fertilidad de las vacas son secundarios a factores de
 
origen nutricional, hereditario y condiciones de Stress. La
 
incidencia de anomalidades mas comunes en 6rden a su magnitud son
 
las siguientes: (a) vaginitis granulosa; (b) ovarios c-clicos,
 
con foliculos maduros; (c) ovarios est~ticos; (d) cuerpo luteo

persistente v (e)metritis.
 

Planes Futuros Completar el estudio de identificaci6n de casos;
 
ampliar la investigaci6n a los demos mataderos del pals y levantar
 
una encuesta entre los ganaderos e intermediarios, para conocer
 
detalladamente las razones que conllevan al ranadero a sacrificar
 
las hembras aptas para la reproduccion. Para cumplir con los
 
objetivos iniciales del Drovecto, se iniciarfa la toma de muestras
 
para su andlisis y aislamiento de g~rmenes que afectan la reproducci6n
 
ganadero, pues el 20% de los trabajadores del matadero de Santiago
 
son reactores positivos a lBrucelosis. rn el pals se desconocen
 
datos estadfsticos de prevalencia de enfermedades virales, existe
 
poca informaci6n sobre leptospirosis y es necesario ampliar la
 
investigaci6n sobre Trichomciiasis y Compilobacteriosis.
 

Cri'a y levante de terneros en Sistemas de Doble Prop6sito. El
 
objetivo de este experimento, fu6 el de establecer una asociaci6n
 
del pisto Swazilandensis y la leguminosa Stylosanthes capitata,
 
como fuente de proteina en la cria y levante de terneros.
 

Ha habido nroblemas el el establecimiento de la citada asociaci6n;
 
el lote se prepar6 en sentiembre y se sembr6 con semilla de Ftvlosanthes 
Debido a In dificultad en el control de malezas, no ha sido posible 
la siembra del Swazilandensis v ahora la situacion es mas crftica, 
con la proximidad de la epoca seca. 

13fecto del "aparte temporal" del ternero sobre la eficiencia 
renroductiva r e las vacas de came v doble pron6sito. 

Antecedentes Como se menciono, en informes anterinres, la mavorl'a
 
de investigadores en el tr6pico Americano, asocian el bajo
 
comportamiento reproductivo del hato de doble prop6sito (leche-carne)
 
con el stress de la lactancia v la nutrici6n inadeculada, especialmente
 
durante la epoca seca. La prictica del destete prec6z o de apartar
 
temporalmente el ternero de la madre, ha sido una alternativa
 
ben6fica para reducir el anestro posparto (APP), conocido por muchos
 
afios.
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Propreso de Actividades El nrimer experimento se inici6 en la finca
 
experimental de I1T)AP en Calabacito con un rripo de 10 vacas, Pardo
 
Suizo x Cebu', con un anestro posparto entre 2-4 meses. Los terneros
 
de estas vacas fueron apartados durante 48 horas. Tos ovarios de
 
las vacas fueron examinados por pA!paci6n rectal antes de realizarse
 
el anarte de los terneros y luego a los 14, 28, 60 y 90 dfas, con
 
el ffn de estudiar el ciclo reproductivo de las vacas e identificar el
 
estado funcional de los ovarios.
 

Despu6s de los tres chequeos iniciales se encontr6 que los animales
 
continuaban en anestro y sus ovarios permanecfan inactivos. En el
 
chequeo correspondiente a los 90 dfas, cuatro de las diez vacas
 
presentaron ovarios cfclicos y las demos continuaban en anestro
 
(sin presentar estro o celo).
 

En la primera semana de octubre, cuatro vacas mis fueron estimuladas
 
mediante el aparte temporal de sus terneros por un perfodo de 72
 
horas; estis vacas fueron chequeadas antes del aparte de sus terneros
 
y sus ovarios fueron encontrados estaticos (anestro). Posteriormente
 
se chequearon a los 14, 28, y 60 dfas y sus ovarios continuaban
 
inictivos.
 

Como conclusi6n a este primer hallazao, se puede esnecular, indicando
 
que, este tipo de vacas (Pardo Suizo x Ceb6) para responder a este
 
tipo de est]'mulos, requieren de una mejor alimentaci6n y de una raci6n
 
mineral balanceada; los suelos de Calabacito son deficientes en
 
nitr6geno, f6sforo, potacio, calcio, magnesio y azufre, y con una
 
alta saturaci6n de aluminio.
 

Un segundo exnerimento se inicio en la finca del s~nor rregorio
 
Villarreal, productor del area de Los Sintos, Provincia de Herrera.
 

Se seleccionaron 16 vacas de ordefo con ternero, tipo cebulno y con
 
un perfodo postparto de 5-7 meses. Los animales a la palpaci6n
 
presentaban ovarios ciclicos, pero no presentaron signos de preff~z.
 
Nueve de las vacas se las apart6 el ternero, inmediatamente, desnu4s
 
del ordefo, durante cinco dfns consecutivos. El resto de las vicas
 
actuaron como teg: Pgo y permanecieron con sus terneros. 

La producci6n de leche y el peso de los terneros fu4 registrado durante 
los cinco dfas del experimento. 

Las vacas fueron chequeadas a los 60 dfas de realizado P- anarte 
temporal v se encontraron tres vacas prenadas entre 30-60 dfas, tres 
entre 70-90, una vaca servida al dia anterior y dos vacas vaclas. 

7n el rrrupo testigo, siete de las vacas estaban prefiadas entre 75-110
 
dias y Unicamente una vaca se encontro con una preii~z de 45 dias.
 

Los resultados iniciales demuestran que, (a) la 6poca del afo influye
 
en la fertilidad de los animales, c~lando estos se encuentran bien
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alimentados y (b) que, existe la posibilidad de meiorar el indice 
de prehiez en el hato ciando se pr~ctica el "destete temporal" y 
(c) que es necesario ampliar la investiFaci6n relacionada con el
 
efecto del destete precoz v temporal.
 

Correlaci6n entre el desarrollo testicular v el rendimiento en
 
corral, en el ganado de came.
 

Antecedentes Como se mencion6 en informes anteriores, no se conoce
 
ninguna informaci6n en PanamA relacionada cor la correlaei6n
 
existente entre el desarrollo corporal y testicular del toro
 
destinado al sacrificio y su potencial como productor de carne.
 

Progreso de Actividades Debido a la prioridad de otros trabajos,
 
unicamente, se estudiaron 5 ,.asos mas.
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nebido al reducido n6mero de casos estudiados a la fecha (15), se
 

omiten los comentarios relacionados con la presente investigaci6n.
 

Planes Futuros Se cortinuara con el estudio de casos hasta completar 
un total de 100 muestras. 

Actividad de Apoyo
 

T
Se present6 colaboraci6n a la Corporaci6n lavanc v se practic6 una 
evaluaci6n reporductiva a 177 de las hembras de cria v a 9 de los 
sementales, utili 7 adas en los lotes de apareamiento. rsta actividad,
 
cumpli6 con el objetivo de capacitar al Dr. Victor Escudero con la
 
metodolog'a empleada en la evaluaci6n reproductiva de hatos.
 

Se elabor6 e inici6 un sistema de registro de producci6n y
 
reproducci6n para los hatos experimentales y comerciales de las
 
fincas experimentales de Calabacito y Arenas.
 

T71 asesor en Producci6n Animal, particip6 en la eviluaci6n de los
 
avances de investigaci6n de la Direcci6n Pecuaria y presento una
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evaluaci6n del comportamiento reproductivo de los hatos de doble
 
prop6 sito de la Estaci6n Experimental de Calabacito; tambi4n sugiri6

el diseio de un provecto de investigaci6n interdiciplinario para dar
 
soluci6n a los problemas de la baja fertilidad de los suelos en el
 
area de Calabacito.
 

Se visitaron las instalaciones del INA y se discuti6 con los tecnicos
 
Dr. David Quif:6s, IDIAP-INA y el Dr. Ernesto Rodrfquez, MIDA-INA, un
 
programa de cooperaci6n inter-institucional.
 

Capacitacin
 

be continu6 ofreciendo entrenamiento a los veterinarios y zoot6cnistas
 
de la Direcci6n Pecuaria a travs de las prActicas de campo.
 

En la poblaci6n de Chepo, regi6n oriental de 
ImlAP, se dict6 una
 
conferencia sobre "Metodologia emDleada en la evaluaci6n reproductiva

de sementales", con la participaci6n de 17 asistentes (t6cnicos

IDT.AP - 4; Bayano - 4; B.O.A. - 4; 'TT)A - 4 y Ganaderos locales - 3). 

El 19 v 20 de diciembre, se ha organizado tin seminario taller, sobre
 
Tecnicas de Congelaci6n de Semen Bovino y Transferencia de Enbriones
se 
han invitado a 17 t4cnicos del IDTAP-frA-INA-ministerio de Salud y

Banco Nacional de Panami.
 

Otras Actividaces
 

El especialista en Producci6n Animal, asisti6 como 
invitado por la
 
FAO/IAFA, Division of Isotope and Radiation, a la primera reuni6n
 
de coordinaci6n de la red regional para mejorar el manejo de 
la
 
reporducci6n del ganado de came v leche en Latinoam6rica, con la
 
ayuda de las tecnicas del radio inmuno ensayo. 'Esta reunion se
 
celebr6 en Lima, Per6 del 5 al 9 de noviembre de 1984. El Dr. Renato
 
Barrera, veterinario del IDIAP, asisti6 a tin entrenamiento sobre
 
tecnicas de radio inmuno ensayo y su aplicaci6n en la producci6n

animal. rste curso, tue financiado por el mismo programa de PAO/IAFA
 
y tuvo una duraci6n de seis semanas. Los Doctores Serrano v Barrera
han disehado dos proyectos de investigaci6n sobre t6cnicas de radio 
inmuno ensavo y estan solicitando al Programa FkO/I-%7A a travs de 
la Direcci6n General del IDA, la cooperaci6n tecnica para iniciar
 
un programa de inNestigaci6n con la ayuda de 
los tecnicos mencionados.
 

El Dr. Serrano V los tecnicos de la Direcci6n Pecuaria del IDITAP, 
encabezado por el Dr. Carlos Mbr~n, atendieron las visitas de os 
Doctores Hertford y Tjolth de la TTniiersidad de Rutcers. Los noctores 
Hertford v rq1olth, visitaron los Frentes de trnbaio del conenio TI
Universidad de Rutgers, en la repi6n oriental, central 

' , 
v occidental
 

de Panami.
 

El Dr. rqaltl, especialista en nutrici6n contribuv6 valiosamente con
 
sugerencias y recomendaciones para la implementaci6n del programa de
 
trabajo de 1985. Finalmente, se celebro una reunion con el Director
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de la Direcci6n Pecuaria y los t~cnicos de la Universidad de Rutgers,
 
para discutir los avances logrados, los inconvenientes encontrados
 
y definir prioridades para implementar el plan de trabajo de 1985.
 


