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ACTIVIDADES POR ESPECIALISTA
 

I. 	ESPECIALISTA EN PASTOS TROPICALES
 
Dr. Pedro Argel
 

1. 	 ANTECEDENTES
 

Un enfoque de investigaci6n forrajera, basado en 
la selec

ci6n por adaptaci6n de especies, implica una continua observa

ci6n y evaluaci6n de las mismas 
en un periodo razonable de tiem

po y bajo diferentes condiciones climdticas y de suelo. 
-De un
 

alto ndmero de especies introducidas en 1983, se ha llegado 
a
 

un grupo reducido de ecotipos que continan en el proceso de
 

evaluaci6n y algunas de ellas serdn expuestas por primera vez 
en
 

Fanamd a las condiciones del animal 
en 	ensayos de pastoreo.
 

Evaluaciones con 
el animal presente, permiten en definitiva con

firmar los atributos productivos, buenos o malos de la especie,
 

y juzgarla en sus 
componentes de persistencia, calidad y manejo.
 

Sin embargo, dada la variabilidad gen~tica natural en 
forraje

ras tropicales, el proceso de investigaci6n no puede descuidar
 

las evaluaciones continuas y sistem~ticas de especies presentes
 

o recientemente adquiridas que muestren potencial productivo.
 

Asi mismo, la variabilidad natural del paisaje con 
sus diferen

tes nichos ecol6gicos, amerita que el proceso de evaluaci6n de
 

especies sea continuo y se ajuste a las diferentes condiciones
 

de microclima y suelo presentes en el campo tropical. 
 Avances
 

logrados en el presente periodo 
en selecci6n de germoplasma
 

forrajero, establecimiento y manejo se 
presenta a continuaci6n.
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2.- GERMOPLASMA
 

La mejor manera de medir las diferencias e influencias de
 

los ecosistemas es con la misma planta. 
 Los experimentos con
 

alto n~imero de especies - Ensayos Tipo A (ERA) - que se tienen
 

en Sons, 
Los Santos y Calabacito pasaron nuevamente por un ciclo
 

completo de sequla (verano) y entraron en un periodo notmal de
 

lluvias. El experimento en Calabacito termin6 
su periodo de eva
 

luaci6n en junio/85, mientras que los otros deben continuar has

ta noviembre. De las 31 leguminosas establecidas en Calabacito,
 

se recomiendan para evaluaci6n posterior el Centrosema macrocar

pum 5434 y 5062 en primer lugar, por su vigor de crecimiento,
 

tolerancia a la sequia y resistencia a plagas y enfermedades.
 

Sigue en importancia, pero en menor escala productiva, el
 

Stylosanthes guianensis 184 y el S. capitata 10280. 
 Las especies
 

Centrosema a. 5112 y 5278, S. guianensis 136 y Pueraria phaseo

loides 9900 (Kudz), tienen potencial relativo debido principal

mente al pobre desempefto durante el periodo seco (verano). En
 

resumen, han quedado 8 leguminosas como promisorias; de estas
 

el C. macrocarpum 5062, E. Capitata 10280 y S. guianensis 184
 

y Kudzu'est~n incluidas en un ensayo de pastoreo que se estable

ce actualmente.
 

De las 9 gramineas inicialmente establecidas para evalua-

ci6 n, se 
destacan en primer lugar el Brachiaria dictyoneura 6133
 

y Andropogon gayanus 621 y 6200, por 
su vigor, tolerancia a se-

quia y sanidad general. Sigue en orden de importanch el B.
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humidicola 6?9. 
 Estas especies estin siendo incluidas tambi~n
 

en el ensayo de pastoreo. Otras gramineas como B. decumbens 606,
 

Faragua, B. radicans, D. swazilandensis y D. decumbens, han per

sistido pero muestran problemas de pobre vigor o alta clorosis
 

bajo las condiciones del ensayo. De las 3 gramineas-y 8 legumi

nosao seleccionadas, se contempla el establecimiento de parcelas
 

para multiplicaci6n de semilla que varia de 1,000 hasta 10,000 m2
 

actualmente se prepara el terreno.
 

2.1.- Brachiarias
 

Dos 6 tres ecotipos del g6nero Brachiaria est~n amplia
 

mente difundidas en Panami, pero su rango de 
distribuci6n
 

tiene limitaciones por tipo dt. suelo y tolerancia al sali

vero. En 1983 se introdujeron de CIAT 49 ecotipos de
 

Brachiaria, de 
las cuales 23 sobrevivieron las condiciones
 

de transplante en Gualaca. Actualmente estos mismos ecoti

pos est~n establecidos para evaluaci6n en Guakca, Finca
 

Chiriqul, Calabacito y el 3 de julio se establecieron en
 

SonA. El insecto salivero s6lo se ha presentado con alta
 

intensidad en la Finca Chiriqul y en lo q. va de evalua-

ciones hasta el momento, se ha observado que el ecotipo B.
 

humidicola 6707 tiene buena tolerancia al insecto. 
 Otros
 

ecotipos como B. decumbens 6132, 6131 y las B.ruziziensis
 

6291, 654, 
6419 y 655, han mostrado alta susceptibilidad
 

a la plaga. En Calabacito los ataques de salivero han si

do moderados y todas las Brachiarias han crecido normalmente,
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mintasque anfGualaca el insecto no se ha~presentado en 

absoluto. Es interesante que el insect a iende~aparece'r 

peodicawenteo en ares determinadas, fluctuand' a 

arelacionado 

c16n de indivjduo8de mo'derada a altal lo que parece estar 

con factores ambientales y de sulo. Especies aa 

forrajoras en Gualaca,. par ejemplo, nunca siifren par :el 

ifsecto, pero las mismas especies en Chiriqui a 20 Km de. 

.a 

Gualaca,.sufren at~o-ti'as afto ataqe severos de la lg.J 

La diferancia mAs notable entre los dos sitios "es precipi

taci6n y tipo de suelo, pozo ser5Ja dewmasiado simple asociar 

los ataques de la plaga solamente a est'os dos factores.~ ~ 

Esta variabilidad natural on la incidencia de plagas iusti

fica la evaluaci6n multilocacional de los diferentes ecoti

a-do 

pos do Brachiaria y 

-las evaluaciones 

otras especies forrajeras. En el 

han estado concentradas solamente 

pasa

a 

Gualaca, quo como so ha mencionado, tiene un ecosistema bas 

tant, benigno y favorable para el crocimiento de la mayoria 

do las forrajeras 4t,,,opicales. 

-Dos -ocotipos so han mostrado bastante promisorios has- 1 

ta el momento, por su tolerancia a la sequla y otras carac

teriaticas agronbmicas favorables. Estos"~son, el BI, dictyo

neura 613 y el B. humidicola 6369 (inicialmente clasifica

do como dictyoneura); al primero do ellos ;osta ya incluidoa 

en nenayo de patoroo n Calabacito y do mo se contem 

P10,1a multiplicaoi6n de 8omilla on escala. moderada. a 

, aV aa~a a a 



2.2.- Ensayos Regionales Tipo B (ERB)
 

Este tipo de ensayo es una continuaci6n de los experi

mentos de adaptaci6n Tipo A (ERA) establecidos durante
 

1983/84 en varios sitios del pals. 
 Existe actualmente un
 

ERB establecido en Los Santos, el que uniform6 y resemse 


brb durante el periodo de este informe; otro ERB se plane6
 

.y decidi6 establecer en SonA 
en base a las observaciones
 

del ERA en este sitio. El terreno estA actualmente prepa

rado y semilla de las siguientes especies fue entregada al
 

IDIAP para tal fin: S. guianensis C?\T 1280, 184, 191 y
 

136; S. capitata CIAT 10280; P. phaseoloides (Kudzfz); D.
 

ovalifolium CIAT 350; C. macrocarpum CIAT 5062; Centrosema
 

so. CIAT 5278; B. dictyoneura CIAT 6133, B. humidicola
 

CIAT 6369, B- decumbens CIAT 606; A. gayanus CIAT 621 y
 

6200 y M. rufa (Faragua). Estas 15 especies escogidas pro

,-ienen de 43 que se establecieron en la misma zona 
en un
 

ERA en 1983, y constituyen las mAs destacadas; ademas se 
de
 

cidi6 incluir la leguminosa Arachis pintoii.CIAT 17434,
 

que aunque no estuvo en el ERA, se 
tiene como potencialmen

te promisoria para el Area por referencias de otras zonas.
 

Dentro del presente ciclo de 
lluvias se tiene planeado
 

tambi~n, la siembra de otro ERB en 
Rio Hato - un ecosiste

ma ma., seco y de suelos arenosos - por parte del INA de
 

Divisa. Semilla de las siguientes especies fue entregada
 

durante el presente periodo al Ing. Metodio Rodriguez de la
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Facultad de Agronomia: C. macrocarDum CIAT 5434, 5062 y
 

5065; C. pubescens CIAT 5126 y 5189; C. sp. 5112; P.
 

phaseoloides CIAT 9900; 
S. caoitata CIAT 10280; 
S. macro

ceihala CIAT 1643 y 2133; E. guianensis CIAT 136 y 184;
 

S. scabra CIAT 1047; S. hamata CIAT 147 y 118; S. sympo
 

dialis CIAT 1044 y N. wightii CIAT 216; A. gayanus CIAT 621
 

y 6200; 
B. decumbens CIAT 606; B. humidicola CIAT 679; B.
 

dictyoneura CIAT 6133; P. maximum CIAT 604 y C. ciliaris
 

CIAT 678. 
 Este ensayo incluirA ademas ecotipos locales de
 

gramineas.
 

3.- MULTIPLICACION DE SEMILLA
 

La multiplicaci6n de semilla para fines experimentales y 

comerciales de especies promisorias, ha ido paralelo a la evalua

ci6n de las mismas. Observaciones s3 han hecho tambi~n sobre si

tios m~s favorables, desde el punto de vista climitico, para la
 

producci6ii de semilla gimica. 
 El area de Azuero aparece como la
 

m6s adecuada por sus caracteristicas favorables de suelo y distri
 

buci6n de la precipitaci6n. Calabacito fiene tanbi~n potencial,
 

pero los riesgos de lluvia durante la cosecha hacen mis dificil
 

la misma; algo similar ocurre en 
la regi6n do Chiriqui, lo cual
 

no significa que no 
se pueda producir semilla, sino que esta la

bor necesita de infraestructura adecuada para el secamiento y
 

proceso de ias mismas. 
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Desafortunadamente IDIAP no posee 
una estaci6n experimental
 

pecuaria en la regi6n de Azuero, por lo que la multiplicaci6n de
 

semillas se estA concentrando en la estaci6n de Calabacito. Las
 

especies seleccionadas son 
las que se han mostrado altamente pro

misorias en las evaluaciones de adaptaci6n y agronomia. 
Terreio
 

se 
prepara actualmente para siembra de las siguientes: 
 S. gu42 

nensis CIAT 184, C. macrocarpum CIAT 5062, S. caoitata 
'Capica',
 

C. SD. 
5112 y 5278, B. decumbens, B. dictyoneura CIAT 6133, B.
 

humidicola CIAT 6369 y A. gayanus CIAT 621. 
 Se ha destinado un
 

area exclusiva para tal fin y las parcelas varian desde 1,000 has
 

2
ta 
10,000 m . Desyerbas y mantenimiento general se ha continuado
 

con las parcelas de C. macrocarpum CIAT 5065 y Kudz 
 en Gualaca,
 

en tanto que el 
rebrote de S. guianensis CIAT 136 no 
fue bueno
 

despu~s de cosechada la semilla en 
Enero/85 y se elimin6 la par

cela. Un estudio se realiza actualmente en B. decumbens, en don

de los tratamientos son: 2 tamahos de pila (0.40 y 0.80 m) y 4
 

epocas de trilla 
(0, 2, 4 y 6 dias). El objetivo es estudiar el
 

efecto de estos dos factores en la calidad de semilla de 
la espe

cie, puesto que cosechas anteriores han indicado 
una posible aso

ciaci6n entre temperatura dentro de la pila y baja calidad de la
 

semilla.
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4.- ESTABLECIMIENTO Y MANEJO
 

Un experimento sobre control de malezas durante el estable

cimiento de la leguminosa forrajera Kudz 
, se realiz6 en 1184;
 

los resultados serin publicados pr6 ximamente por el Boletin de
 

Pastos Tropicales de CIAT. 
De esta experiencia se diseft6 
un nue

vo experimento, el cual 
se estableci6 en Gualaca entre 
el 3 y 4
 

de junio y que combina dosis ajustadas de herbicidas con desyer

bas mecanicas. Los productos usados 
son el oxyfluorfen, alachlor,
 

metachlor, acifluorfen, fluazifop-butyl y pendimentamina, 
en va

rias dosis y combinaciones. 
Una primera evaluaci6n ha confirma

do la selectividad y el control de 
oxyfluorfen (0.50 Kg ia/ha)
 

y del alazhlor 
(2.24 Kg ia/ha) en preemergencia y del acifluorfen
 

(0.50 Kg ia/ha) en posemergencia. 
 Desyerbas mr-nuales se realizan
 

actualmente (15 julio) y las evaluaciones continuarin hasta los
 

90 dias.
 

Aplicaciones del herbicida picloran 
+ 2,4-D amina al 1.5%
 

mas diesel, hechas el 20 de 
marzo (pleno verano) sobre rebrote
 

de los arbustos Chumico (Curatella americana), Guayabo (Psidium
 

sp.) y Portobelillo (Casearia javitensis), 
han confirmado la al

ta tolerancia al control quimico de 
los dos primeros y la suscep

tibilidad del 
 iltimo. Un experimento paralelo en Guayabo ha 
mos

trado despu6s de 
90 dias, rebrote del 501% en aplicaciones al
 

toc6n. Un nuevo experimento se ha planeado con el Chumico y Gua

yabo, donde los nuevos herbicidas dicamba 
+ 2,4-D y Velpar ser~n
 

incluidos como 
tratamientos. 
 Se espera establecer este experimen
 

to en los pr6ximos dias.
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5.- EVALUACION DE PASTURAS
 

Significativos progresos se han hecho por finalizar el es

tablecimiento de las 27 ha que cubren los ensayos de evaluaci6n
 

de pasturas con animales (denominados C y D) en Gualaca. Pr'c-

ticamente todos los potreros estan establecidos y se ha trabaja

do itimamente en distribuci6n de tuberia pai'a bebederos y alam

bre para cercas el~ctricas. Se tione planeado comenzar el
 

pastoreo en los pr6 ximos meses, para lo cual se buscan actual -

mente los anirmales apropiados. El ensayo de 3.6 ha en coopera-

ci6n con la Facultad de Agronomia, sobre persistencia bajo
 

pastoreo (Ensayo C), estA tambi~n totalmente establecido. No se
 

ha iniciado el pastoreo por falta de agua, pues la partida para
 

comprar la tuberia ha demorado mis de lo previsto. Se propuso
 

la alternativa de acarrear, mientras tanto, agua diariamente a
 

los potreros, lo que parece factible, pues es una l~stima que
 

las evaluaciones se atrasen por impedimentos de esta clase, so

bre todo cuando la parte mgs critica, como es el establecimiento
 

y construcci6n de cercas. se ha llevado con &xito.
 

Un nuevo experimento de pastoreo (Tipo D) estA siendo es

tablecido en Calabacito. Las especies a evaluar son: Faragua
 

y A. gayanus CIAT 621 asociados con S. capitata 'Capica';
 

Brachiaria dictyoneura CIAT 6133 y B. humidicola asociados con
 

Kudz y A. gayanus CIAT 621 asociado con C. macrocarpum CIAT 5062
 

y S. guianensis CIAT 184. Se utilizara un sistema de pastoreo
 

alterno y dos cargas animales en potreros de 1.5 ha cada uno.
 

- 10 



Todo el terreno se encuentra preparado y las siembras se 
realizan
 

actualmente. 
Par~metros a medir son rendimientos de carne, 
cam

bios en composici6n botAnica y an~lisis peri6dicos do 
suelo.
 

A fines de 1984 se estableci6 en esta misma estaci6n d,
 

Calabacito una 
parcela de S. capitata 'Capica' asociada con Digi

taria decumbens para levante de terneros de 
vacas en ordefo. El
 

proyecto era en colaboraci6n con el Dr. Serrano, pero debido a lo
 

avanzado de la 
estaci6n seca al momento del establecimiento, el
 

Capica no prosperb; sin embargo, durante el presente afto ha 
sido
 

sorprendente el crecimiento y vigor de ambas especies, formando
 

una asociaci6n de muy buen aspecto. 
Se ha discutido una metodo

logia con el Ing. E. Arosemena para la evaluaci6n de esta parce

la, pr6ximamente se separarAn dos grupos de 
terneros de 10 anima

les aproximadamente para iniciar las observaciones. 
 El levante
 

de terneros es tal vez uno 
de los puntos ms criticos y de aten

ci6
n a corto plazo que debe estar en un programa de mejora do las
 

explotaciones de doble 
prop6sito que predominan en PanamA. El
 

problema es bAsicamente de alimentaci6n adecuada.
 

6.- ENTRENAMIENTO Y CONFERENCIAS 

Con apoyo del CIAT a trav~s del Dr. Carlos Lascano, se or

ganiz6 y realiz6 un seminario-taller en Gualaca durante los dias
 

17-19 julio, sobre m6todos de muestreo en praderas. Un total
 

de 12 participantes asistieron, incluyendo 2 de la Facultad de
 

Agronomia. El seminario fue te'rico-pr~ctico y consisti6 
en eva

luaciones de los m~todos de muestreo: 
 Doble muestreo, Muestreo
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Estratificado, Sistem~tico, Aleatorio y Composici6n Bot6nica
 

(Dry weight rank method). Es el primer seminario-taller que
 

CIAT apoya de este tipo y sirvi6 para ganar experiencia para
 

futuros eventos. 
 Sin embargo, la calidad del entrenamiento fue
 

bastante buena y los comentarios recibidos fueron muy favorables.
 

Finalizado el seminario se 
tuvo la oportunidad de visitar, con
 

e . Dr. 
Lascano, los diversos ensayos con forrajes en Chiriqui y
 

Provincias Centrales.
 

Del 2-4 de mayo, 1985, se realiz6 en David la VIII Reuni6n
 

de la Asociaci6n Panamefta de Producci6n Animal (APPA). Partici

pe en este evento con el trabajo titulado, 'Perspectivas de
 

Producci6n de Semillas Forrajeras Tropicales en PanamA'. Otros
 

dos trabajos en colaboraci6n con t~cnicos de 
IDIAP y producto de
 

mi asesoria, tambien fueron presentados. Uno se titul6, 'Estu

dio Agron6mico de 21 ecotipos de Brachiarias en el Pcriodo da
 

Establecimiento", y fue presentado por el 
T g. David Urriola;
 

el otro trabajo se titul6, 'Control de Malezas con Herbicidas
 

Pre y Posemergentes en el Establecimiento de la Leguminosa Forra

jera Kudz. Tropical (Pueraria phaseoloides), y fue presentado
 

por el Ing. Bolivar Pinz6n. 
 Ambos trabajos fueron bien recibidos
 

y discutidos por la audiencia.
 

Del 21 
al 24 de octubre del presente alo se celebrara' en
 

Cali (Colombia), la 
III Reuni6n General de la Red Intcrnacional
 

de Evaluaci6n de Pastos Tropicales (RIEPT) del CIAT. PanamA es
 

un miembro colaborador de la RIEPT y a partir de 1983 la coopera
ci6n con CIAT ha sido m~s estrecha. Diez resmenes de trabajos
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pertenecientes o en colaboraci6n con la RIEPT fueron enviados
 

en el presente periodo para ser presentados en octubre; los
 

titulos de estos trabajos y sus autores principales, se pre

sentan a continuaci6n:
 

1.-	 Evaluaci6n de persistencia y producci6n de came
 

de varias asociaciones de especies forrajer's
 

tropicales (ERC). Norberto Pitty (Fac. de
 

Agronomla)
 

2°- Adaptaci6n de gramineas y leguminosas forrajeras
 

en Calabacito (ERA). Hctor Aranda (IDIAP,
 

Calabacito)
 

3.- Rendimiento estacional de 16 ecotipos de Leucaena.
 

Gregorio GonzAlez (INA,
 

Divisa)
 

4°- Estudio de 21 ecotipos de Brachiarias en el
 

periodo de establecimiento.
 

David Urriola (IDIAP,
 

Gualaca)
 

5.- Productividad de praderas mixtas en t~rminos de
 

came (ERD). Carlos Ortega (IDIAP,
 

Gualaca)
 

6.- Evaluaci6n de persistencia de praderas mixtas
 

bajo pastoreo (ERC). Carlos Ortega (IDIAP,
 

Gualaca)
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7.-	 Respuesta en periodo de establecimienio del A. gayanus 

y S. capitata solos y a sociados al P2051 K2 0, MgO y S 

en un ultisol de PanamA. H~ctor Aranda (IDIAP,
 

Calabacito) 

8.- Adaptaci6n de gramineas y leguminosas en el Bongo, 

Los Santos (Panama) (ERA). 

Olmedo Duque (IDIAP,
 

Los Santos)
 

9.- Establecimiento y producci6n de gramineas y legumi

nosas forrajeras en El Ejido, Los Santos (PanamA)
 

(ERB). 
 Olmedo Duque (IDIAP,
 

Los Santos)
 

10.- Adaptaci6n de gramineas y leguminosas forrajeras
 

en el Sur de Soni, Veraguas, PanamA.
 

Esteban Arosemena (IDIAP,
 

Santiago)
 

Los res~menes mencionados sr!rAn presentados en CIAT por el
 

Coordinador de la RIEPT en PananA, el Ing. Carlos Ortega de
 

IDIAP, y son una muestra palpable de los avances y logroslogrados
 

en los 6ltimos a!os de actividad y colaboraci6n con CIAT. Activa
 

participaci6n he tenido en la realizaci6n de los trabajos y en 
la
 

preparaci6n y envio de los reszmenes.
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7.- PLANES FUTUROS 

Menos 6nfasis se dar& en el futuro inmediato a la intro

ducci6n y evaluaci6n preliminar de un alto n~lmero de especies
 

forrajeras. Los trabajos se orientar~n a observaciones de pro
 

ductividad mis Que de adaptaci6n y a la multiplicaci6n de
 

semilla de especies promisorias. Parte del material selecciona

do hasta la fecha, sera puesto a 
 prueba en los ensayos de
 

pastoreo de Gualaca, Facultad de Agronomia y Calabacito. Estos
 

ensayos demandarin a corto plazo mayor prioridad y sus resulta

dos servir~n para balancear el germoplasma introducido y definir
 

en el futuro g~neros o ecotipos de importancia econ 6mica. Una
 

vez 
que una especie ha mostrado sus bondades bajo pastoreo,
 

amerita que se le estudie m~s detalladamente en sus componentes
 

agron6micos, producci6n de semilla y requerimientos especificos
 

de nutrientes. Un mayor n~tmero de trabajos en el futuro estaran
 

enmarcados dentro de estos conceptos.
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II. 	 ESPECIALISTA EN AGRONOMIA GENERAL
 
Dr. Mark Gaskell
 

1. Antecedentes
 

El trabajo del agr6nomo generalista se concentr6 en dos de las
 
dreas geograficas prioritarias dentro de las investigaciones del
 
IDIAP. El Dr. Gaskell estd trabajando con los problemas de pro
ducci6n de cebollas durante la estaci6n de lluvias en las tierras
 
altas del Distrito de Bugaba (Cerro Punta y Boquete) y con los
 
problemas agron6micos que se presentan en el manejo de los culti
vos de frijol y malz (dependiendo de la estaci6n) en el drea de
 
Cais~n del Distrito de Renacimiento.
 

Z.Investigaciones en Cebolla
 

En Abril se cosecharon experimentos en Boquete los cuales se ha
blan disefiado para comparar el rendimiento de variedades comer
ciales de cebolla cultivadas durante la estaci6n tradicional
 
con el rendimiento de las cosechadas durante la estaci6n de llu
vias. Estos resultados (Figuras 1 y 2) indican varios puntos
 
importantes. Primero, el rendimiento potencial en el grea du
rante la cosecha tradicional, con un buen manejo, es bastante
 
alto. 
 Los 1700qq/ha producidos en la Finca Cheva representarlan
 
aproximadamente tres veces el promedio del rendimiento comirn en
 
el grea. Segundo, las variedades que dan una buena producci6n
 
durante el perlodo de cosecha tradicional - Granex 33, Yellow
 
Granex, Henry's Special- son las mismas variedades que dan bue
nos rendimientos en la estaci6n de lluvias (ver reportes 9 y 10).
 
En general, se cree que las variedades de bulbo rojo (Tropicana,
 
Red Granex, Burgundy, etc.) tienen mrs tolerancia a las lluvias.
 
Estas variedades a menudo tienen una mejor apariencia- menos
 
hojas amarillas, etc.- no obstante, estos experimentos estdn
 
mostrando que las variedades rojas no tienen una producci6n
 
particularmente buena y son muy lentas para madurar. 
En con
traste, la Granex 33 
a menudo muestra m~s hojas amarrillas en
 
la estaci6n de lluvias pero madura pronto, uniformemente y pro
duce muy buenos rendimientos.
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los resultados xperimentales y l experiencias durante 1984/85:as 

L ~ indicaron que se tra.ta de una buena inversion, 

En la actualida se puede.hacer una comparacin econmica preliminar 
de alternativas en produccion decebollas disponibles para-los pro

ductores de cebolla de las tierras altas (Cuadro 1). Estas cifras
 

se basan en rendimientos a niveJ. experimental y comercial y aunque
 
solo se basan en una estacion (1984/85) de datos, son representativos
 

del area 
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?Estsfcifras tambie muestran que actualmente laganancia potencial' 

es mas bJ4 parIFsebla producidas durante 'la esta i"nd 

q ...pluviaspr: aapnrfi-da e iien-laion secaD nifo bst'ante'7 
todavia existe tin cosdrbemre egnni para la produccioiV;n 
durante la e'poca d~e llu.vias, La~otra Cventaja de producir durante ' 

estacio'n de lluvias esila seguridad de tin mnercado(si no se importan 
cebollas) . Muchos productores tradicionales de la estacion seca 
estan cosechando en una e6poca en la que el mercado esta inundado con 

cebollas y los precios son rnuy bajos, Al final del perl'odo de la 
cosecha tradicional de verano no existe ningln tipo de mercado. 

El Instituto de Mercadeo Agro-pecuario (IMA) ha anuncjiado que no 
garantizara' la compra de cebolla en las tierras bajas en~1986, Este 
es pronunciamientopara volver a una o rnsitusci.n de mercado mas 

libre que mejorara' en parte el mercado paraJlos productores de las 
tierras altas quienes historicamente han sido mas eficientes y 

llegan al mercado primero, 

SNuevos .experimentos se establecieron durante Abril, Mayo y Junio 

para continuar evaluando las alternativas de produccio'n para la 

V .. 

estac n de lluvias. Un ensayo de 26 variecdades conmerciales

incluyendo dos nueva6-7 ariedades-pr6codes'de California y seis 
variedades nuevas Australianas-, se mbro en Boquete en Abril 

para trnsplantar en Junio, Una evaluacio'n similar de variedades 
se sembr6 en la finc Martinez en el Alto Trivaldos arriba de Volca'n, 

en Junia. Existen pocas fincas con facilidades de irrigacio'n en 
las areas productoras de cebolla de Cerro Punta del lado de las 
tierras altas. Es por eso que los semilleros irrigados establecido., 
dura te la 6poca seca han teido mejor aceptacion en el area de 

Boquete. 

Otros experimentos establecidos durante el perlodo incluyen dos 

pruebas- una en Boquete y otra en Bambito- para evaluar de nuevo 
C diferentes densidades de siembra en semilleros con coberturaC 

pi dstica y en abiert&; en condicionos d6 ifinca. Tatnbi~n se z'ea-

C lizaron algunas modificaciones en el seimillaro cubierto quo so 

2 ~ 
~diseio~durante Ia estacidri 1984/85. cLos oxperimeoht.do 1984 
mostraron tin marcad'o beneficioen los Seniilleros oubiorton C. 
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(Figura 3)1o cual es importante para la confirmaci6n de estos re

sultados y para evaluar las coberturas de semilleros en un rango
 

mas amplio de fincas, El viento ha sido ma's cue un problema durante
 

esta estaci6n en relaci6n con la anterior. Aunque se piense que
 

durante el perlodo de lluvias no hay vientos, existen suficientes dias
 

borrascosos en muchos lugares de las tierras altas lo cual Dresenta
 

un problema en el uso de la cobertura pl'stica de los semilleros.
 

La cobertura plastica es una valiosa practica en el manejo del se

millero, de aqui que los productores deben seleccionar un sitio
 

protegido 6 usar barreras rompevientos para utilizar coberturas 

plasticas.
 

Esta exueriencia tambien ilustra el valor de la validaci6n en
 

fincas de una nueva tecnologaa que en este caso se origin6 en una
estaci 6 n ex.erimental, La estaci6n experimenta! esta mucho mas 

Droteg -a cue la firca tftica de las tierra altas, asi cue una
 

tecnolog'a cono la cobertura pla'stica del semillero rodria fallar
 

en las condiciones de finca si esta no es evaluada y confirmada
 

primero, bajo condiciones de finca.
 

Se establecieron nuevos exuerinentos en la Estacion Experimental 

en Cerro Punta y en una finca en bocuete con el fin de deterM4nar 

la respuesta economica de la cebolla a! encalado y a la arlica

cion de mezlcas de cal con estiercol de pollo/cascara de arroz,
 

Teniendo en cuenta varios reportes sobre problemas en cebolla durante
 

1984/85 se r-.aiizo una revision do los resultados del laboratorio 

de an'lisis de suelos, para Cerro Punta y Boauete y los productores 

fueron entrevistados acerca de las uracticas de ferti!izacion y 

encalado. Como reSu1 tado de esta revisicn se encntro !c cue 

parece ser un problema de ac-dez de sueo bastante extendido. 

Parece cue muchos, quizas la mayoria de los productoreo, no tienen 

la costumbre de encalar debido probablemente a cue el cultivo de 

papa domin6 la croduccon en la tier-ras altas vor muchos aros ylas pacas son tolerantec a ic cdez sue o, en 

con el cam io deacas unt cbe.llas v ctros cultivos menos tole

ran te o,e! pr'sleua d rP tl ' emto Ksto s -omlicaeor'en:o, por 

varios fat ores cue incIuyen : 

1 Una histo ria de aplicaciones do altos niveles de fertilizantes 

nitroenados y la consiguiente tendencia a la acidez, 
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2, Niveles relativamente altos de aplicaciones de estiercol/
 

c6scara de arroz, y
 

3. Precipitaci6n alta y uniforme.
 

Estos experimentos evaluaron los cambios en el ph del suelo en el
 

tiemno y la respuesta en rendimientos de la cebolla a los diferentes
 

niveles d aplicacion de cal, estiercol/ cascara de arroz y en el
 

caso de Boquete, pulpa de caf4, Es comin la apiicacion de las
 

mezclas de estiercol de pollo/ciscara de arroz traidas de las fincas
 

avicolas de las provincias orientales, Los costos de esta combina

ci6n son de $1,35 por bolsa de 35 Kg. y las dosis de aplicaci6n es
 

de 2TY/ha.De aoui cue no es raro cue los productores se gasten
 

$500/ha,/afo esn aplicaciones de estiercol/ciscara de arroz, Es
 

importante cuantificar el valor del material a corto plazo y com

pararlo con otro mis barato y disponible localmente como es !a pulpa
 

de cafe.
 

Una considerable producci6n de cebolla esta en el campo durante el 

perlodo de lluvias de 1985. Esto se debe a los compromisos del 

IMA de no imporiar antes de Octubre junto con una clara tecnologia 

de manejo de la cebolla durante el periodo de lluvias lo cual esta 

emergiendo como resultado de los esfuerzos de investigaci6n y extension 

en las tierras altas y el afecto que ha tenido en la confidencia de 

los productores, 

Algunos productores estan ensayando una alternativa adicional para 

producir durante la estaci(n de lluvias 1984/85, En esta alterna

tiva se utilizan pequehos bulbos traidos de las provincias centra

les para ser plantados a! comienzo del per2'odo de lluvias en las
 

tierras altas, Esta alternativa no se habia incluido antes en 

el programa de investig~co'n en cebolla porque hace que los producto

res sean dependientes de los bulbos sobre los que no tienen nin

gun control de producci6n y cuyo sistema de produccion no se ha 

desarrollado claramente a! Dresente. Durante esta estaci6n un 6 rea
 

considerable se ha sembrado ion bulbos nc obstante se hacen es

fuerzos para controlar la produccion en campos comerciales. A 
finales del per'odc de lluvias se lanea un experimento para inves
tigar las posibilidades de producir bulbos en la finca en las 

condiciones de las tierras altas, 
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En dos fincas se continuan los trabajos con los secadores solares
 

para cebollas. Se espera poder hallar un mecanismo para mejorar el
 

proceso de curacion de los bulbos cosechados durante el perfodo
 

de lluvias. Los productores cue actualmente cuitivan cebolla estan
 

acostumbrados a colocar las cebollas himedas directamente 
dentro de 

los cobertizcs de a!macena:niento y las cebollas que no se venden 

almacenadas robremente se pudren con rapidez. Con la asistencia, de 

los ingenieroW anrncolas de i Universidad de Rutgers se han cons

truido dos tioos de secadores de cebolla (ver reoortes 9 y 10 ) y 

se encuentran e:n difcoientes estados de evaluaci6n en fincas. 

E1 disefo de secador mas promisorio para uso prox.mo es una es

tructura modificada de madera cubierta con una caja plastica con
 

abertuta para !a circulaci6n del aire, La temperatura y la humedad
 

relativa se ccntrolan , en este secador y en los cobertizos tradi

cionales de almacenaje, durante las 2! horas. Los resultados pr e

liminares (Figura 4) indican considerables ganancias en temperatura 

asociada con una reducci6n de la humedad relativa en un dia tipico 

de la estaci6n de !!uvias en la finca Espinosa en Alto Eambito, 

Empezando entre 7 y 8 AN,la temoeratura del secador sube hasra pasar 

en 26-C a la temuoeratura del cobertizo de almacenaje tradicional 

y la humedad relativa cae en un 5000. La capacidad de curaci 6 n del 

secador permanece en buenas condiciones hasta las 3 6 4 PM..Es 

relativamente raro tener mahanas liuviosas en las tierras altas 

durante la estaci6n de lluvias,pero en los dias en que lueve en
 

la msnana la calefaccion es menor. El secador se ha modificado 

recientemente para mejorar la calefacci6n(y el secado) ma's alla 

de lo indicado en la Figura 4 y se continua con la recoleccion 

de datos.
 

El cobertizo mas grande para almacenaje de secado,con un colector
 

solar incoroorado, se esta modificando considerablemente para me

jorar el flujo de aire y suministrar mejor calefacci6n. Se esta
 

disefiando un sistma do ventilaci6n fotovoLtaico como una oocioon 

para mejorar el fLujo do aire, 

En Abril, El Dr. Gaskell prepar6 y present 6 un seminario-taller 

sobre el manejo y analisis estadistico de datos utilizando un 
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tradicional de curacion y con el secador solar experimental para 
cebollas, Finca Espinosa. Cerro Punta, 1985. 
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microcomputador, para el staff de la Estaci6n Experimental de Cerro
 

Punta, ParticiParon los siguientes investigadores del IDiAP: Ro

berto Rodriguez, Leslie Espinosa, Franklin Atencio, y Campos Serrano.
 

3. Investigaci6n en Ma'z - Caisan
 

Los experimentos de fertilidad para maiz basados los resultados
en 


1
de 1984 no se sembraron en Abril, Se uresentaron a _-unos .croblemas
 

de disponibiliJad de insumos y suministros ademas de a!gunos pro

blemas de coordinacion en el area. Los coordinadores re:;ionales
 

del TD!AP estan trabajando para clarificar los proble:,.as de manejo
 

en el area antes de la siembra de frijoles en Octubre!Nov4embre,
 

Otros
 

A finales de Abril, el Dr. Gaskell asisti6 a la tri:sima primera
 

reuni6n anual del Programa Cooperativo Centroamericano para el
 

:ejoramiento do Cosechas (PCCMICA) en San Pedro Sula, Honduras;
 

En la Cormisi6n de Frijol present6 el trabajo titulado " Resouesta
 

agron6mica v econ 6 mica del frijol a !a fertilizaci6n en Caisan, 

Panam4" en la cue fu6 coautor junto con los invdtciores 

IDIAP Hube'n DeGracia y 14iguel Acosta, Tabien presen'o un trabajo 
en la Comisi6n de Vegetales titulado "'ejoramiento de la Producci6n
 

d: e'olla durante la Es tac-on do Lluvias en las Tierras Altas
 

ie Pang ,- en &, qu fue cc-autor el investigador Camuos Serrano
 

aei !DIAP. El invstigsador de IDTAI Jos' Roman Arauz oresent6
 

el trabajo t 4Zulado " Manejo de un Programa de investigaciones
 

en Maiz Orientado a Fincas en el Occidehte de Panam-a" en el cual: 

el Dr. Gaskell fu6 co-autor. 
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III. 	 ESPECIALISTA EN PRODUCCION ANIMAL
 
Dr. Alfredo Serrano
 

I. Consideraciones Generales:
 

Las actividades de investigaci6n durante el segundo trimes
tre de 1985 en aspectos de producci6n animal fueron escasas, de
bido al dr~stico verano y a la falta de recursos econ6micos para
 
continuar con los ensayos iniciados. El especialista en produc
ci6n animal, para cumplir con una solicitud de los t6cnicos pe
cuarios del IDIAP y del MIDA, organiz6 dos prdcticas de campo
 
sobre diagn6stico de la mastitis y un sominario-taller sobre
 
diagn6stico precoz de prenez 
en bovinos e identificaci6n do de
s6rdenes reproductivos. 
 Se realiz6 el primer entrenamiento so
bre t~cnicas de radioinmunoan~lisis del personal de laboratorio
 
involucrados en el proyecto de la FAO-IDIAP-UNAP. Se prest6
 
asistencia t~cnica a los productores colaboradores con el proyec
to CIID-IDIAP en Los Santos y en 
la regi6n oriental (Chepo y Cor
poraci6n del Bayano).
 

El Dr. Alfredo Serrano, prepar6 el informe final de activi
dades y un seminario sobre logros y perspectivas do la investiga
ci6n pecuaria en las provincias centrales de Panama.
 

II. Areas Especiales de Actividad
 

1. Diagn6stico y prevenci6n de enfermedades de importancia
 

econ6mica.
 

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

En 1984, se encontr6 que, el 73,5% de las hembras sacrifica

das en el matadero de Santiago y David, se encontraban en dife

rentes estados de gestaci6n. Esta incidencia, se redujo en el 

primer trimestre de 1985 a 55 Dor ciento y en el segundo trimes

tre aument6 a 65%. 

En una u otra forma, el nroblema existe. Se viene sacrifi

cando un alto nmero do hembras Drefiadas, por falta de comercia

lizaci6n, escasos recursos alimenticios (eDoca seca) v elevado 

precio de los insumos para mantenimiento de potreros y sunlemen

taci6n. 

Progreso de Actividades
 

En el presente trimestre se complet6 la revision de 2,000
 

6rganos reproductivos. Se encontr6 que la incidencia de hembras
 

gestantes sacrificadas aument6 en un 10' en comnaraci6n con el
 

primer trimestre del ar.o. Al igual que en el primer trimestre 

del aio, las Drincipales anormalidades encontradas en las hem

bras sacrificadas, obedecen a alteraciones de los ovarios v los 

cuernos uterinos, consecuencia del prolongado verano, desnutri

ci6n y stress de la lactancia. 

Se organiz6 un seminario taller en el matadero de Santiago, 

con participaci6n de t~cnicos del TDIAP y MIDA, y se imparti6
 

la metodologfa utilizada en 4ste trabalo de investigaci6n.
 

Planes Futuros 

Realizar e'sta investigaci6n en otros mataderos del Dals y 

en colaboricicn con el MIDA, iniciar un diagn'stico sobre la Dre 

valencia d enfermedades cue afectan la Droduccion y renroduc

ci6n de los hatos que se dedican a la produccion dp carne. 

2) Efecto del "aparte temporal" del ternero sobre la eficien
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cia reproductiva de las vacas de carne y doble prop6sito.
 

Antecedentes
 

En base a los resultados positivos encontrados en experimen 

tos preliminares, en la finca del Sr. Gregorio Villareal y en 

Calabacito, se recomend6 a los tecnicos pecuarios, introducir 

como una modalidad en el manejo, el destete o aparte tempdral de 

los terneros, para reducir el int~rvalo entre partos. 

Progreso de Actividades
 

El 11 de abril del presente, se inici6 un segundo experimen
 

to en la finca del Sr. Gregorio Villareal. Se utilizargn 12
 

vacas encastadas de Cebu x Pardo Suizo v con Lin anestro que va

rfa de 3-8 meses. Los terneros de estas vacas se a*sartar~n dia

riamente de sus madres despues de set alimentadas y durante un 

perfodo de ocho dfas, Las vacas ermaneceran con el toro y se

ran palpadas mensualmente para verificar el efecto del ternero 

sobre la actividad ovarica. 

En los hatos de carne y doble nrosito del INA, el 2 de 

abril del presente, se inici6 un doble exnerimento sobre deste
te temporal, utilizando 28 vacas del hato comercial de Cebu' y 

14 vacas de doble prop'sito. Sus terneros fueron apartados de 

sus madres diariamente durante un perfodo de 10 dfas. Las vacas 

de han venido chequeando mensualmente y se ha detectado que, el 

38 por ciento de las vacas cue oermanecfan en anestro han reini

ciado sus ciclos estruales. 

El exnerimento que se inicio en Calabacito fue necesario 

suspenderlo por efecto de la sequfa. 

Planes Futuros 

Continuar con 6sta serie de experimentos en fincas de pro
ductores, en Calabacito y en los hatos comerciales del INA.
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3) Evaluaci6n de la fertilidad y la variabilidad del espermio 

grama en toros - Calabacito.
 

El toro Pardo Suizo No. 386, en su Cltimo chequeo del 22 

de abril, produjo un semen de baja calidad con un porcentaje to

tal de 50 puntos (dudoso). 

Los toros No. 254- Pardo Suizo y 321 Cyr, no reaccionaron 

al electroeyaculador en el rltimo chequeo. En vista del pobre 

comportamiento reproductivo de 4stos sementales, consecuencia 
del prolongado verano, fue necesario susoender la toma de mues
tras, hasta que se mejoren las condiciones de alimentaci6n y se 

inicia la temnorada de lluvias. 

4)D terminaci6n de los niveles sangulneos de progesterona en
 

vacas de doble prop6sito. 

Ante cedente s 

Se inici6 un proyecto cooperativo con la Universidad de
 

Panama, a trav's de la Direcci6n del Departamento de Bioqufmica,
 

para montar la t~cnica del radioinmunoanalisis y determinar los
 

niveles de progesterona en vacas de doble prop6sito.
 

El objetivo inicial de 4ste experimento, es involucrar a
 

Panama' a trave's del IDIAP en la red internacional de manejo de
 

la reproducci6n bovina, con la asistencia t~cnica de 
la FAO, a
 

traves de la Agencia Internacional de Energfa At6mica, con sede
 

en Austria.
 

Se realiz6 un entrenamiento del Dersonal de laboratorio
 

del departamento de bioqufmica de !a Universidad de Panarnm, con
 

participacion del Dr. Penato Barrera. Se de
tomaron muestras 

(9) 	 vacas en diferentes estados de su ciclo reroductivo. Las 
muestras fueron procesadas bajo la tIcnica dcel Kit Coat- A-
Count ( Diagnostic Product Corporation). Los animal; sestantes, 
presentaron una concentraci6n de progesterona de 17 a ,? Il/rpl 

mientras que los animales vacfos y en estado de post-oarto su 
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su concentraci6n oscil6 entre W 2,6 a 4 ng/ml. Estos valores coin 

ciden con los reportados en la literatura, 

Lamentablemente, este proyecto est6 descontinuado por falta
 

de recursos econ6micos.
 

Planes Futuros
 

Solicitar al IDIAP el apoyo econ6mico para continuar con la 

presente investigacion y quiz~s el cambio de responsable del pro 

yecto, pues el Dr. Renato Barrera, nuevamente pas6 a ser el En

cargado del Proyecto CIID en el area de las nrovincias centrales. 

5) Incidencia y diagn'stico etiol6gio de la mastitis !mvina. 

A pesar de la urgencia en diagn6sticos y controlar la masti

tis en los hatos de doble prop6sito, 'ste nrovecto fue susnendi

do por falta de facilidades y recursos financieros para procesar 

las muestras de leche, 

Comentarios
 

El 50 por ciento de los proyectos originalmente disefiados por
 

el esnecialista en producci6n animal, no se han podido realizar 

o ha sido necesario la susnenci6n por falta de recursos econ6mi

cos, facilidades de laboratorios o bien Dor falta de recursos
 

humanos. En proyectos o convenios similares a este en los que
 

se vinculan varias instituciones y se requieren acuerdos de ODe

raci6n y aoorte de recursos de fuentes diversas, es nccesario 
que las formalidades del compromiso institucional , se discutan 

y aprueben con suficiente anticipaci6n a la ejecuci6n propiamen

te dicha. En tales acuerdos deberi ser clara la aportaci6n de 

cada instituci6n y 4sta se deberi definir see in sean los recur

sos efectivamente disponibles. 
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SOtras' Acti.,vidades >k W 	 ~ 

a) Capacitacio'n ~ ~~~s:; 	 >~-

Se frecieron dos practicas de campo ,'sobre> la metodologfl < 

~ para conducir'un diagnostico etiologico dela mastitis bo'in.w.'. 

El pimeir evento, se realiz6 en la lecherfa de la Corporaci6n, 
3Baynoen Chepo, con participacio'n de 15 Profesionales', de 1IDIAP, 

SMIDA, Corporacio'n Bayano ,'BDA'. Esta reunion fue organizada ~kor~ 
l)a Ing Glri Olave dlIAPy el Director de laRegio'n Orien

.22p ital del IDIAP~.. 

-. El segundo even-to, se realizo'en las instalaciones del'INA,
 
con asistencia de ocho (8) profesionales del IDIAPINA y Foinento
 
Lechero.
 

La Direccio'n Regional de. las provinci as centrale-, organiz6KiA 
un seminarlo-taller sobre diagn6stico precoz de gestaci6n e iden 
tificaci'n de deso'rdenes reproductivos en~ las hemnbras bovinas sa 
crificada en el ratadero de Santiago. Asistieron a~este evento,
 
qince~r profesionales del IDIAP,MIDA( Reio CetaCclHre
 

ra), INA, Fomento LehrMnsei de Salud y r~tc Privada.
 
El especialista en Producci'n Animaldst6colsprei-

V i 	 nales asistentes el. problema de sacrificio de hembras gestantes, 
se estudic la metodologla para continuar 4ste trabajo a nivel, 

nacinaly tambien se ofreci6'un entrenarniento en las instalacio
nes del INA, sobre diagno'stico prec'z~de2 prefiez y causas de--anes 
tro. 	 .. 

b),E1 	especialista en Producci6n Animal, particip6.en varias reu 7> 
niones con~ elDirector General' del IIPe uv ietrd 
la Divisin Pecuaria y el nuevo' Director de laRegi6n Central. 

~~ac)- Asistencia Te'cnica. 222,-22 

~Se ,visito' la1 Finca Experimen1tal de Arenas y se impartierion 
r'ecbrnendaciones -s-'-r-	 ~ -'un ~ 0-~ 

- ~ ~ ~ pa de4i
1 
inOI~& peouariolAvestigci'n 


J ~~ ~ ~ ~ - 1 ,2~21 	 ~ 222 

http:particip6.en


s~iit dde-l --Dire t el.teanQ nai del- - DIAR
 
T se ofreci6'lina visita 
'del asistencia t~cnica a 16s productores co-> 

laboradores en la regi6n de Chepo. Se'aidrvecho de ~6sta visita 
y se realiz6 un estudio de fertilidad en,15' toros, de la Corpora-> 

-o6n Bayano. Este trabajo, sirvi6 de entrenamiento para seis 
tecnicos delDXAP-,MIDA,y Corporacio'n Bayano. 

'lDr~. Serrano, solicit6'al Dr. Santiago'RfosDrco de' 
la Direcci6il Pecuaria, la revisi6n del manual de reproducci6n, 
escrito por, el espeialista .y en vf as de edici6n y publicacion. 
Setornaron fotos de diferentes aspectos rerdciopr 
 n
 

,cluir 
 en el citado manual.
 

al Finalmente, el especialista en producci6n animal, present6 
 4 

'>4a 
 Director de la Direcci6n Pecuaria, un resumen,' sobre los 
avan
 
ces de inesig para prsna en la prxm renP e
.i' 


ALPA a celebrarse en M~jico. 

4 
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IV. 	 Especialista en Administraci6n de Investigaci6n Agricola
 
Dr. Carlos A. Neyra
 

Introducci6n General
 

Durante ei 
 trimestre y d travds de 1985, el especialista
 
en Administraci6n de Investigaci6n Agricola deberg enfatizar
 
en las siguientes actividades especfficas:
 

A. Asistir al IDIAP en la formulaci6n de objetivos institucio
nales, estrategias y prioridades de la investigaci6n agrf

cola.
 

B. Asistir al IDIAP en la preparaci6n de Planes de Capacitaci6n
 
para 	Fl desarrollo de personal t~cnico.
 

C. Asistir al IDIAP en la identificaci6n de oportunidades de
 
investigaci6n y desarrollo de metodologias efectivas 
con
 
posibilidades de 
causar un impacto significativo en el sec
tor agricola.
 

D. Actuar como Coordinador, en 
el pals, de la Asistencia T~c
nica proporcionada por la Universidad de Rutgers al proyec

to ATD en Panam.
 

Actividades y logros 
en los cuatro componentes mencionados
 
arriba (A,B,C y D) est~n descritos aquf en este informe.
 

A. Meta: "Asistir al IDIAP en la for!nulaci6n de objetivos ins
titucionales, estrategias y prioridades de la 
investigaci6n
 

agricola".
 

ACT I V I DAD E S
 

1. El especialista en Adm. de la Inv. 
Agricola se familiarizo
 
con las disponibilidades de recursos humanos, fisicos y
 
econ6micos para la impl ementaci6n de programas de 
investi
gaci6n y actividades del IDIAP. 
 Documentos informativos
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fueron proporcionados por la Administraci6n al Nivel Central y Regio
nal. Actividades de evaluaci6n fueron complementadas con visitas a las
 
Estaciones Experimentales AgrTcolas y otras unidades de investigaci6n
 

del 	IDIAP.
 

2. 	Por iniciativa del Director General del 
IDIAP y a solicitud del Espec.
 
Adm. Investigaci6n Agrfcola, se nombr6 un comit6 encargado de la prepara
ci6n de Objetivos y Estrategias del IDIAP para el perfodo 1986-1990. El
 
comit6 fu6 rombrado el 2 de abril y constituido por las siguientes perso
nas: Lic. Miguel Cu6llar, Coordinador, Dr. Santiago Rios, Dr. Gaspar
 
Silvera, Ing. Bernardo Ocafia y Dr. Carlos A. Neyra.
 

3. 	El comit6 se reuni6 peri6dicamente para definir la metodologia operativa
 
y evaluaci6n del 
progreso logrado. El comit6 decidi6: 1) usar como re
ferencia inicial varios documentos internos y externos relacionados con
 
el encargo; 2) sostener entrevistas personales con cada uno de los Direc
tores Nacionales y Regionales del IDIAP y 3) reunirse con los investiga
dores en cada uno de los Centros Regionales (David, Santiago, Chepo) con
 
fines de incorporar sus opiniones en el documento final.
 

4. 	Al t6rmino de este trimestre el comit6 estaba cerca de terminar, pero
 
contina trabajando, en la preparaci6n del primer informe.
 

5. 	Los objetivos principales de la estrategia del 
IDIAP para promover el
 
desarrollo nacional y crecimiento sostenido del sector agropecuario son:
 
a) Mejorar el nivel de empleos; b) Aumento de ingresos y c) mejorar la
 
eficiencia y productividad del sector agropecuario
 

6. 	La estrategia global propone acciones en las siguientes greas: a) Conso
lidaci6n de la Organizaci6n Institucional del IDIAP; b) Fortalecimiento
 
de los programas de Investigaci6n y, c) Fortalecimiento de los mecanismos
 

de Coordinaci6n y Consulta.
 

B. 	Meta: "Asistir al 
IDIAP en la preparaci6n de Planes de Capacitaci6n para
 
el desarrollo del personal t6cnico". 
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ACTI V I DAD ES
 

1. 	El Espec. Adm. Investigaci6n Agric. se familiariz6 
con las
 
actividades de capacitacion, para el personal 
del IDIAP,
 
problemas y progreso de 
los 	becarios, asf como con 
la admi
nistraci6n y manejo del 
programa de capacitaci6n. El espe
cialista 
trabaj6 estrechamente con el Ing. G~mino K. Vargas
 
de la oficina de capacitaci6n de post-grado y el 
 Ing.,
 
Bernardo Ocaia, 
Asesor de Cooperaci6n T~cnica del 
IDIAP.
 

2. 	El Espec. Adm. Investigaci6n Agric. estuvo 
siempre disponi
ble para consultas de acuerdo a los requerimientos y fue
 
solicitado varias 
veces en este aspecto.
 

3. 	La necesidad para 
desarrollar Planes de Capacitaci6n para
 
el desarrollo del personal t~cnico ha 
sido ya discutido
 
con las contrapartes 
del IDIAP, pero a~n estamos esperando
 
la toma de decisiones en este sentido. Mientras 
tanto el
 
Espec. Adm. Investig. Agric. se abocarg 
a la preparaci6n
 
de un 
documento de base 6 "documento de trabajo" que 
sirva
 
de gufa y estimulo para la preparaci6n de un Plan de Capa
citaci6n detallado y bien razonado para 
el desarrollo del
 

personal t6cnico.
 

C. 	Meta: "Asistir al IDIAP en la identificaci6n de oportunida
des de investigaci6n y en 
el desarrollo de metodologTas
 
efectivas y de impacto para el 
sector agricola".
 

El Espec. Adm. Investig. Agric. consider6 
como primera me
dida familiarizarse con 
las actividades de planeamiento e
 
implementaci6n de la 
investigaci6n en IDIAP.
 

En resumen, este estudio revel6 lo 
siguiente:
 

1. La cantidad de recursos disponibles para cualquier activi
dad 	ha sido mas bien limitado 6 pequefo y muchas veces 
no
 
son proveidos a tiempo.
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2. 	La investigaci6n en el IDIAP esta 
conducida en ambos pro
ducci6n de cultivos agron6micos (y suelos) y producci6n
 
animal. De acuerdo al POA (Plan Operativo Anual) de 1984,
 
el componente de producci6n animal 
utiliz6 el 45 por ciento
 
del presupuesto de investigaciones del IDIAP con el 90 por
 
ciento de 
esta cantidad utilizada para la investigaci6n con
 
ganado bovino, con 6nfasis en
especial actividades de nutri
ci6n animal y forrages (55 por ciento).
 

3. 	Dentro de la investigaci6n agricola hay una 
gran concentra
ci6n de actividades en el 
 rubro de granos b.sicos (142 de
 
259 6 55 por ciento). 
 Dentro de estos, la investigaci6n
 
en 
arroz y maiz cubre el 70 por ciento por si solos mien
tras que el 30 por ciento restante estg cubierto por sorgo,
 
poroto, frijol caupi y soya.
 

los
4. 	Dentro de cultivos hortfcolas, significativa investiga
ci6n en t~rminos de impacto, se ha conducido en tomate in
dustrial, cebollas y papa 
en zonas altas tropicales. Inves
tigaciones signif>cativas se vienen conduciendo tambi~n 
en
 
pl~tano, banano y en 
mucho menor proporci6n cacao.
 

5. 	La investigaci6n y la producci6n en granos b~sicos est6 di
rigida particularmente al consumo dom6stico. Sin embargo,
 
dos de los mis importantes cultivos de granos, malz y poro
to tienen una producci6n insuficiente para cubrir la deman
da del mercado interno y el deficit debe 
ser cubierto a
 
trav~s de importaciones. 
 Por otro lado, Panamj produce una
 
variedad de frutas tropicales y hortalizas y existen muy
 
buenas posibilidades para desarrollo de
el mercados de expor
taci6n. En 
este momento, sin embargo, solo bananos son ex
portados en cantidades significativas suficientes para 
ser
 
consideradas como un factor de importancia en 
la balanza
 
comercial 
de productos agricolas (Expo/Import.). Un nuevo
 
plan de acci6n y estrategias, para mejorar las posibilida
des 	de hortalizas y frutas tropicales rubros de exporcomo 

taci6n, se hace necesario, a la vez que, adecuado apoyo
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econ6mico debe ser encontrado para permitir un mejor ba
lance de actividades 
entre consumo dom6stico y mercados
 
de exportaci6n.
 

6. Una atenci6n 
bastante grande ha sido dada a la investigaci6n
 
en campos de productores y ensayos de validaci6n incluyendo
 
trabajos en las Estaciones Experimentales. Muy poco ha
se 

hecho en t~rminos de investigaci6n b~sica, lo 
cual se refle
ja en el d6ficit existente de laboratorios bien equipados.
 
Investigaciones con 
mayor grado de especializaci6n y orien
tada a la soluci6n de problemas pr~cticos se hace necesaria.
 
Para esto debe colocarse un gran esfuerzo en la construc
ci6n y equipamiento de laboratorios que sirvan de 
apoyo a
 
la investigaci6n pr~ctica gede campo y asi mismo para la 

neraci6n investigaciones innovativas que apunten al 
desarro-

Ilo de ventajies comparativas.
 

D. Meta: 
"actuar como Coordinador 
en el pais de la Asistencia
 
T~cnica proporcionada por la Universidad de Rutgers el 
pro
yecto ATD en Panama"
 

ACT I V I DAD E S
 

1. El Espec. Adm. Iivestigaci6n Agric. ocup6 alrededor del
 
40 por ciento de su tiempo efectivo en actividades de coor
dinaci6n. 

2. Todas las actividades de coordinaci6n pueden agrupadas
ser 


como sigue:
 

a. Mantener o llevar record de actividades e informes de
 
cada miembro del equipo de Asistencia T~cnica de Rutgers.
 

b. Participar y asistir 
en la coordinaci6n de visitas de
 
profesores de Rutgers parte de los
como esfuerzos de
 
apoyo a la Asistencia T~cnica del 
proyecto ATD.
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c. 	Revisi6n y editado, 
en Espahol e Ingl6s, de los infor
mes trimestrales y planes de trabajo preparados por los
 
miembros del equipo de Asistencia T6cnica 
de la Univer

sidad de Rutgers.
 

d. 	Actuar como persona de enlace entre Rutgers, IDIAP y
 
USAID/Panamd.
 

- Arreglos fueron hechos con 
motivo de la visita del
 
Dr. Alvaro Cordero para ser entrevistado por la posi
ci6n de Especialista en Suelos en el proyecto ATD/
 
Panama. Las actividades incluyeron visitas 
a:
 
1) Administradores del IDIAP en la 
oficina central de
 
PanamS y Regional 
en Santiago; 2) Laboratorio de Sue
los Divisa;
en 3) Oficina del sector agricola del AID. 
Al final del viaje del Dr. Cordero a Pananmi, el Coordi
nador del Proyecto inform6 a Rutgers del 6xito del pro
ceso de entrevistas y que las negociaciones para contra
taci6n deberian seguir a continuaci6n.
 

- Invitado, en 
varias ocasiones a participar de las reu
niones semanales del Sector Agricola del 
AID.
 

e. 	Explorar continuamente nuevas 
lineas de cooperaci6n in
terinstitucional 
entre el IDIAP y Rutgers asi como hacer
 
recomendaciones para 
futuras proyecciones de Asistencia
 
T6cnica en Panama.
 

- El Espec. en Adm. de la Investigaci6n Agricola viaj6 
a
 
la Universidad de Rutgers por 2 semanas 
en el mes de
 
Junio para consultas relacionadas con el progreso y di
recciones del proyecto ATD.
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