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PEDRO ARGEL, Ph. D.
 

RE. INFORME TRIMESTRAL N°20
 



INFORME DE PROGRESO
 

Preparado por: 	 Pedro J. Argel
 
Agrost6logo
 

Periodo: Abril-Junio, 1987
 

ANTECEDENTES
 

Del numeroso germoplasma forrajero introducido en
 
Panaml a partir de 1983 a trav~s del convenio IDIAP/U.
 
Rutgers/CIAT, pocas especies han llegado hasta la fecha
 
despuds de pasar por un proceso de evaluaci6n durante los
 
iltimos afios. De las gramineas, el g~nero Brachiaria es
 
el que ofrece mayor ntnero de especies promisorias tales
 
como B. humidicola, B. dictyoneura y B. decumbens, mientras
 
que especies del g~nero Centrosema, Leucaena, Stylosanthes
 
y Arachis se muestran como altamente promisorias entre las
 
leguminosas. 
Muchas de estas han pasado ya por suficien
tes evaluaciones agron6micas que muestran el potencial pro
ductivo de la especie y actualmente se establecen en peque
fias parcelas en varias fincas de productores para comple
mentar evaluaciones de pastoreo en estaciones experimentales.
 
Estas son B. dictyoneura 6133 y B. humidicola 6369, C.
 
macrocarpum 5062 
 y 5434, y a. capitata 'Capica'. Avances
 
con estas y otras especies durante el periodo de este in
forme, se dan a continuaci6n.
 

//
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GERMOPLASMA 

Termin6 la evaluaci6n de un ensayo de adaptaci6n de
 
especies (ERA) en Volcgn-tierras altas de Chiriqui. Este
 
ecosistema se caracteriza por una precipitaci6n promedio
 
anual de 5,900 mm y temperatura media de 20.7 0 C. De un 
total de 11 gramneas y 14 leguminosas establecidas, la
 
Qnica especie que sobrevivi6 de 6stas Sitimas fue el S.
 
guianensis CIAT 184; otras no se adaptaron al medio, tales
 
como Centrosema macrocarpum CIAT 5062, 5065, 5478 A y 5274,
 
lo mismo que C. brasilianum CIAT 5478, Desmodium heterophyllum
 

CIAT 349, Trifolium stenderi ILCA 6253, T. tembense ILCA 5774,
 
T. guartinianum ILCA 6301, T. decurum ILCA 6303, T. rueppe
llianum ILCA 6260 y KudzS Tropical. Sin embargo el grupo
 
de las gram~neas tuvo un comportamiento mas destacado, sobre
saliendo el Setaria sphacelata, el B. decumbens tipo com~n
 
y el B. decumbens CIAT 6131. Otras especies como B. humidi
cola CIAT 679, 6707, 6369 y B. dictyoneura CIAT 6133, persis
tieron pero mostrando poco vigor de crecimiento. Los resul
tados de 6ste experimento sirvieron para planear un nuevo
 
ensayo de rendimiento estacional de materia seca de 9 especies
 
de Brachiaria, las cuales se establecen actualmente en las
 
fincas de los productores R. Fong y W. Thorp localizados
 

dentro del ecosistema mencionado.
 

ERB (Rfo Hato) 

Han continuado las evaluaciones sobre rendimiento
 
estacional de materia seca (ERB) de 6ste ensayo establecido
 

en Rio Hato en colaboraci6n con el Instituto Naciinal de
 
Agricultura (INA) de Divisa. El Cuadro 1 muestra rendimientos
 
de materia seca observados durante el perodo de minima
 

yv
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precipitaci6n tanto para gramineas como para leguminosas. 
Dentro de las primeras se destacan los ecotipos de A. 
gayanus por alto rendimiento los cuales son estadistica.
 
mente similares a H. rufa (Faragua), pero con la diferen
cia que el A. gayanus tiene una mayor proporci6n de ma
teria verde durante dsta 6poca del afio. B. decumbens y
 
B. humidicola 
679 tambi6n muestran aceptables rendimientos
 
en tanto que son significativamente menores los de D. swa
zilandensis y B. humidfcola 6369 y 6707. Las dos (iltimas
 
han tenido excelente comportamiento en otros sitios de Panamg
 
caracterizados por alta acidez del suelo y toxicidad por
 
aluminio, pero con buena distribuci6n de precipitaci6n. Den
tro del grupo de las leguminosas, llama la atenci6n la alta 
productividad del S. guianensis 136 y 184; estos ecotipos 
han mostrado un amplio rango de adaptaci6n en diversos sitios
 
de Panama caracterizados por marcadas diferencias en tipo de 
suelo, r~gimen de precipitaci6n y temperatura, particular
mente el (itimo de ellos; por esta raz6n se le tiene como
 
altamente promisorio. Otras leguminosas destacadas son el
 
S. hamata 147, S. sympodialis 1044, S. scabra 1047, C.
 
macrocarpum 5478A y el L. leucocephala. Por otro lado, el
 
S. capitata 10280 y los S. macrocephala 1643 y 2133 siguen
 
mostrando pobre productividad en este ecosistema. 
 Este en
sayo se evalaa por un periodo mfs de observaci6n para darlo
 
por terminado.
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BRACHIARIAS 

Han continuado las evaluaciones agron6micas de ecoti
pos de Brachiaria sobresalientes en las localidades de Chepo,
 
Penonom6, Song, Gualaca, Hornito y Finca ChiriquL. El Cuadro
 
2 muestra los primeros resultados obtenidos en Finca Chiriqui
 
con B. humidfcola 6369 y 6707, y con B. dyctioneura 6133 en 
Gualaca. El primer sitio es un ultisol (pH 4.5 y 70% de 
saturaci6n por aluminio), mientras que Gualaca es un incepti
sol (pH 5.0 y 21% de saturaci6n por aluminio) y sin problemas 
de salivero como los tiene Finca Chiriqui. Aunque estos son 
datos todavia muy preliminares permiten ver el marcado efecto 
que tiene el nitr6geno (N), f6sforo (P) y azufre (S) en el B. 
humidicola 6369 en Finca Chiriqui; menor efecto de estos ele
mentos se observa en el B. humidicola 6707, una especie que 
ha mostrado alta tolerancia al salivero pero con baja relaci6n 
hoja/tallo. Altos rendimientos y con menor variabilidad entre 
ellos muestra el J, dictyoneura 6133 en Gualaca, reflejando 
mejores condiciones de suelo y gran adaptabilidad de esta es
pecie en esas condiciones. Esta especie junto con el B. humi
dicola la 6369 estg en un franco proceso de difusi6n a nivel 
de productores a juzgar por la demanda de semilla por parte
 
de ganaderos, particularmente en Gualaca. De B. humidicola
 
6369 se establecieron en las semanas anteriores 2.0 ha en Gua
laca para evaluaci6n en pastoreo, mientras que de B. dictyo
neura 6133 se han cosechado cerca de 50 kg de semilla en par
celas de multiplicaci6n en el mismo sitio. Estas dos especies
 
se estan estableciendo igualmente en pequenos semilleros a
 
nivel de finca en greas de las provincias Centrales y en
 

Chepo (Regi6n Oriental).
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PLANES FUTUROS
 

Alto enfasis se estf dando actualmente y se espera
 
continuar en el futuro a la multiplicaci6n de semilla de
 
material forrajero promisorio para establecimiento y eva
luaci6n en fincas de productores. Las especies seleccio
nadas son : 
Brachiaria humidicola 6369 y B. dictyoneura
 
6133, C. macrocarpum 5062 y 5434, C. brasilianum 5234,
 
C. acutifolium 5277 y S. guianensis 184. 
 El B. decumbens
 
6132 tambi~n esta mostranso buena adaptaci6n a zonas de clima 
medio con suelos de alto contenido de materia crgdnica y sin 
problemas de aluminio como son los de las zonas altas de 
Chiriqui. Un productor sembr6 la especie en su finca y ac
tualmente tiene varios potreros establecidos, sin embargo 
falta documentar mas esta informaci6n a nivel experimental.
 
Por otro lado avanzan los planes para la realizaci6n de un 
seminario - taller en produccifn de semilla de pastos tro
picales para realizarse del 9 al 18 de diciembre con apoyo 
de CIAT en Santiago. Un programa preliminar ha sido elabo
rado. 
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CUADRO 1. 	 RENDIMIENTO DE MATERIA SECA (MS) A LAS 6 SEMANAS
 
DE CRECIMIENTO DURANTE LA EPOCA DE MINIMA PRECI-

PITACION DE GERMOPLASMA ESTABLECIDO EN RIO HATO
 
(PANAMA). 

ESPECIE 	 CIAT NQ 
 RENDIMIENTO kg/s/ha
 
A LAS 6 SEMANAS
 

GRAMINEAS 
A. gayanus 
 621 	 8,953 a* 
A. n 
 6200 8,704 a
 

. rua Nativa 5,901 ab
 
B. dUecumbens 
 606 	 5,273 b
 
B. humidfcola 
 679 	 4,240 bc
 
D. swazilandensis -	 1,500 dc 
B. humidicola 	 6369 233 d

B. humidicola 	 6707 233 d 

LEGUMINOSAS
 

S. hamata 
 118 	 4,036 BCDE
 
S. guianensis 	 136 
 12,363 A
 
S. hamata 
 147 	 5,734 B
 
S. guianensis 	 184 
 10,039 A

S. sympodiales 	 1044 5,696 B
 
S. scabra 	 1047 
 4,355 BCD
 
S. macrocephala 1643 	 33 F
 
S. macrocephala 2133 600 EFD
 

wightii 216 
 967 EFCD
 
pubescens 	 438 1,267 EFCD 
macrocarpum 
 5062 	 3,431 BCDEF


C macrocarpum 5065 	 3,367 BCDEF
 
C. pubescens 	 5126 2,193 BCDEF
 
C. pubescens 	 5189 
 1,433 CDEF
 
C. macrocarpum 	 5434 
 967 CDEF
 
C. macrocpum 5478A 	 4,475 BC
 
P. phaseoloies 9900 	 800 CDEF
 
S. capitata 	 10280 250 FE
 
L. leucocephala 	 17502 4127 BCD
 

* PROMEDIOS SEGUIDOS POR LA MISMA LETRA NO SO, ESTlDISTICXMENTE
 

SIGNIFICATIVOS 
( P < 0.05). RANGO MULTIPLE DE DUNCAN. 
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CUADRO 2. RENDIMIENTO ESTACIONAL DE MATERIA SECA (MS) 

DE ECOTIPOS DE BRACHIARIA ESTABLECIDOS EN 

GUALACA Y FINCA CHIRIQUi. 

TRATAMIENTOS RENDIMIENTOS - KG MS/HA 

BS.humidccla
F. Chiriqui 

6369 B.humidicola 6707
F. Chiriqui 

B. di.vneura6133
Gualaca 

1 0 0 0 2,750 2,810 4,700 

2 50 0 0 4,630 2,667 4,235 

3 0 30 0 5,352 3,212 5,401 

4 50 30 0 3,995 2,984 4,911 

5 0 0 20 5,352 3,052 4,291 

6 50 0 20 2,742 3,731 4,163 

7 0 30 20 3,353 3,1505 5,421 

8 50 30 20 3,414 4,869 4,852 

9 25 15 10 2,667 4,749 4,403 

10 75 15 10 5,014 2,551 4,027 

11 25 45 10 3,677 4,293 5,391 

12 25 15 30 5,254 3,658 5,153 

13 150 90 60 6,404 4,906 5,442 

* Primer corte de evaluaci6n 35 das despues de aplicados los tratanientos. 



II. AGRONOMIA GENERAL
 

MARK GASKELL, Ph. D.
 

RE. INFORME TRIMESTRAL N-20
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INFORME DE PROGRESO 

por el periodo 

I de Abril - 30 de Junio de 1987 

Dr. Mark Gaskell, Agr6nomo 

ANTECEDENTES 

Las actividades del trabajo durante el perlodo se concentraron en el programa deinvestigaci6n de hortalizas en el ;rea de Boquete. El programa de investigaci~n enhortalizas es un programa relativamente nuevo, iniciado por e1 IDIAP ean 1986 encolaboraci6n con dos cooperativas de productores en Ia regi6n horticola de las tierrasaltas, El programa nuevo es el resultado de mas que tres ados de investigaci6n encebolla en fincas de productores y formalmente vincula investigadores del IDIAP a unprograma de investigaci6n en-fincas con apoyo activo de los productores en el irea do
Boquete. 

ACTIVIDADES DURANTE EL PERIODO DEL INFORME 

Investigaci6nen Producci6n de Hortalizas Pruebas de variedades de brocoli en varios
6pocas continuaron durante el periodo con el establecimiento de semilleros ean 
 marzoen los terrenos de la feria on Boquete y el trasplante a la fines de Cesar Gonzalez en olarea de Quiel on mayo. Las parcelas se encuentra en buen estado y se espera iniciar lacosecha on Junio, Nuevos semilleros do bocoli y coliflor so sombraron on despu~s an e1mismo sitio en mayo para trasplantar a otra finca en julio. Las pruebas de brocoli ycoliflor se continuarin durante todo el ado pars desarrollar alternativas para la
producci6n continua de estos cultivos. 

Se construyieron nuevas estructuras de invernaderos on pruebas enfinca con pimenton an la finca de Abelardo Quiel en 01 Area de Quiel de Boquete y contomate on la finca del Sr. Victor Andrade an El Salto. Estas estructuras fueroan adaptadasde estructuras parecidas utilizadas en los Estados Unidos y Europa pars extender la 6pocade producci6n. Se espera usarlas para producir tomate y pimenton mas eficientementeon la 6poca fluviosa cuando tradicionalmente existe escacez do estos productos y preciosaltos. En estas pruebas inicales, las estructuras fueron puestos sobre parcelascomerciaes recife trasplantadas con ningin otro cambio en e1 manejo. Se ha marcadoun irea igual afuera del techo parn comparar el efecto del invernadero unicamente. Lasparcelas estan manejadas igualmente an todos los otros aspectospara tratar docantificar las ventajas de Ia estructura sola con manejo comOn. Despu6s se planea onmejorar el manejo bajo et invernadero para evaluar la producci6n potencial. 

Se estableci6 un ensayo on abril para comparar el valor residual do la gallinazaIa cachaza, y Ia pulpa do cafe ean las parcelas del ensayo original. El ensayo originalmostr6 una ventaja al favor de la gallinaza sabre las otras materiales par ean cuanto arendimiento do Is cebolla. Esta informaci6n as importante porque la cachaza cuesta lomismo como la gallinaza pero la gallinaza parece de estos ensayos toner mas valor. Lapulpa de cafe esta disponible gratis en el area y en algunas circunstancias os un 
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contaminante en la cuenca hidrol6gica. El valor de la pulpa tiene que evaluarsedesputs de varios ciclos de ensayos adicionales para incluyir otros variables. 

La secadora solar de cebolla construida por Drs. Mark Singley, K.C.Ting, yRobert Flory del Departmento de Ingenieria Agricola de Rutgers University ha sido enuso continuo por la Cooperativa Horticola durante el periodo. Actualmente, seca 5,000libras de cebolla en cuatro dias. Se planea en evaluar la secadora en condicionesfluviosas en julio y ver las posibilidades de mejorar la eficiencia. Los aspectos tecnicosde la secadora se reportaron en un documento presentado antes las Reuniones Anualesde la Sociedad Norteamericana de Ingenieria Agricola en Nev Brunswick, Nev Jersey.El Ing. Esteban Sanchez y Dr. Gaskell estan preparando un buletin que explicaalternativas para el secamiento de la cebolla en invierno en las tierras altas de Panami. 

Se analizan los resultados del ciclo de producci6n 1986/87 parn resumir ypresentar a Comit6 Tecnico de la investigaci6n y al IDIAP. El Comit6 entonces, usardnlos resultados para orientar la investigaci6n en el futuro y parn proyectos de extension 
con los socioslas cooperativas 

Viaje al Rutgers University v Arvas Horticolas do New _Irse,. Al fin de mayo, el Dr.Gaskefl visit6 Rutgers University conversar con administratores y colaboradores. El Dr.Gaskell tambien, visit6 facilidades de empaque horticola en el sur de New Jersey conEspecialista en Extension del Estado de New Jersey, Robert Langlois y visit6 mercados deproductos frescos en la ciudad metropolitana de New York. 
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II. MANEJO Y FERTILIDAD DE SUELOS
 

ALVARO CORDERO, Ph. D.
 

RE. INFORME TRIMESTRAL N0 20 
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INFORME DE PROGRESO No. 8 Y FINAL
 
DR.ALVARO CORDERO
 

ESPECIALISTA EN SUELOS
 

PROYECTO 
 : DESARROLLO DE TECNOLOGIA AGRICOLA EN PANAMA
IDIAP-UNIV. DE RUTGERS-USAID.
 

PERIODO 
 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 
1987
 

1. INTRODUCCION
 

Durante el 
trimestre abril-junio de 1987, el 
especialista
en suelos del 
Proyecto de DesarrolIo de Tecnologia Agricola
en Panama, le presto 
sus servicios al IDIAP en 
tres actividades principales , a) capacitacion y asesoria tecnica, b) reuniones,conferencias, seminarios, giras tecnicas y cursos de
adiestramientc, c) apoyo 
a la investigacion.
 

Durante el 
trimestre fue relevante la actividad desplegada en
capacitacion, 
se participo en 
dos cursos de adiestramiento,
se mantuvo como en 
trimestres anteriores la asesoria 
tecnica
y el apoyo a la investigacion, pero mas que 
todo a nivel de
procesamiento y discusion de los resultados de la investiga
cion en las que colaboro el 
asesor en suelos.
 

2. CAPACITACION Y ASESORIA TECNICA
 

2.1 Adiestramiento en 
Servicio.
 

Se continuo con el adiestramiento que 
se le ha venido
prestandc durante los ultimos dos 
anos al Ing. Benjamin
Name,esta actividad constituye una de las 
mas sobresa!Lentes, Va que e! Ing Name a! constttuirse cmmc !acontraparte del 
IDIAP, logro captarle la experiencia de
el asesor en suelos, y asi aumentar su caudal de conocimientos. En 
estos momentos es de reconocer que dicho
profesional 
esta muy bien adiestrado y pude emprender sin
lugar 
a dudas, el liderazgo en los aspectos de manejo y

fertilidad de los suelos.
 

2.2 Asesoria tecnica
 

Se le continuo prestando a los tecnicos que asi 
lo solicitaron, asesoria tecnica directa, esta fue enfocada primordialmente, en 
la elaboracion y discusion de oerfiles
a proyectos de investigacion, tambien 
se soiaooro can
dichos tecnicos en al 
calculo estadistico de !os 
-nesultados de !as investigaciones ejecutadas en 
1986 y se
discutieron 7on elics 
los resultados y se :olaborr
 en. a confeccion de g*-afcas con 
e 
 objeti ,a de prosenar
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en for-ma clar-a 
los resutadrs; 
tambien Be disCLteron con
los tecnicos los posibles canbios 
o ajustes a los per4iles de investigacion para 
l987, tomandc como 
base las re-
Sultados de 
1986. Los tecnicos que 
en fo-ma 'elevante,
durante el 
presente trimmestre requirieron de 
los servicios del asesor en suelos son 
: Ing. Estebar Arosemena,
-ng. Jose A. Aguilar, 
Ing. Luisa Martinez Img Gregori o
Quintero, ing. Bernardo Puga, y 
en especial al 7ng. Benjamin "Name
en la reorientacion de 
"a experimentacon en
el manejo de los 
suelos acidos de 
Calabacito. En 
Forma
resumida 
se presenta esa importante asescria tecnica.
A! Ing. Arosemena se 
le asesoro en !os siguientes aspectos: al mareo de la computadora 
' ca'culo estadisrlcc
discusi n de 
1os resu[t ados del onsayo '-e caMpo 
Con rlitrogeno y sin 
nitrogeno para diagnosticar indi-ectamente
el efecto de !as 
razas 
nativas de rizob>um en dierens
 
especies de leguminosas nativas 
e 'intrcducidas, b) 
se
discutjo sobre diseno y distribucicn de 
tratamie!7tos 
en
el invernadero del 
estudio de rizobiologia 
 con especies
de leguminosas con 
inoculo y sin inoculo de rizoibium y
con 
molibdenc y sin molibdeno, c) 
a 

de 

los 30 dias despues
la siembra 
se evaluo 
con el Ing. Arosemena dicho experimento de invernadero y se 
pudo observar el e-fecto positivo del inoculo y en primer orden, 
en el suelo de Calabacito el 
efecto tambien positivo de las aplicaciones de
 
molibdeno.
 

Con el ing. Benjamin Name 
se trabajo, en la 
:eadecuac-on
 a 
!as cond ciones locales de 
la Est. Exp. de Calabacitc,
ds3 e'-erinent 
 3cbre, dinamia del poL'sio en suelos
acidcz del tropico, traido por 
21 mg. Name m; ent as
participo en el 
curso 
sobre manejo de suelos del 
tropico
en Yurimaguas Peru 
en la Red Latinoamericana coordinada
 
por North Carolina Stat_ 
Unive-stty.
 

on el mismo Ing. 
 N\ame se confec:iomaraon 
I0s si rentes per- i-es de ;nvest;.gacion) 
para estable 
 2 n los =ue1Z-
acidos de calabacito en 
1987:
 

a) ensayo sobre dosis de fosforo por densidades de
 
siembra de guandu.
 

b) manejo ( dosis y formas de aplicacion) del 
fosforo
 
en maiz
 

c) manejo agronomico de yuca
 

d) manejo agronomico de la soya
 

i' mane j aqr onom, co :e r ._1 I r-a
 

esusAm: t ~ e'~ys
-p.-4. di "eer -nte ,- , 

e ~r ter-dr estud.;2r H!Tutt:r meu 3,br,- ? ndi .I.A 
 .ento /s ar- -. aiii ."es d e -_sa s : r-at t u: r'5 , '.e_ m . 



Qus. -ae
b'ai~ 
1 L.8 0 ino ae e e o a c ci
 

iveo el 
tr ente
 

se, pe~t o 


ee iciao 

l-o nt~ g a esCs ~ eC cai oal o d 1:eeni o- C: o de r E dil o c sdaci~ ~o e~ ~ P t ab 1ac o, i i e c a 
0~~~~ l L. 1d e t On d c- e 1 s
 

col UD
del re CdDeoE? Ei reOp o, c or , c p r C:a 
' o i s e a a o I e e

cir
~~~i cne ,7c-i 1 L: 


tope n I
:ade -a .- ..ts 

o~~T IAs ~I D c ssE~~~.~ o r,a~~i:ICn ~ ~ -
E?-,-a' e e cd-QYda
"d n ae on- L B 


4ci0 n aepa ti -pac on es V a osc 
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cidea envas n-a.~ soi s1ja , ac 'a5L 

*a en te un d C(uoc ntosl 

coe r7o tra-oM gr pa, E M ep i i 
i orcsdcto~~~ s uc F-sqc, mn - o , 
 o
 

a) or reB a ua fi a cc e q c 
o s a d c 

ac ciL sc F . 1; Iaf 
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Tambien durante el 
trimestre 
se 
termino de elaborar el
informe anual 
de actividades de 
1986, que Sumarza las
actividades sobresalientes del 
campo de accion dentro
del 1D[AP del asesor en suelcs. 

Se elaboraron dos informes trimestrales inclti-/endo este,
a saber Enero-marzo de 
1987 y abril-junio de 1997.
 

El documentc mas sigri icativo y que quiza pueda 
terer
mas irnpacto futuro dentro del agro panamero -ue !a eLa'oracicn de las ,,ojas quias "tabla de Trtiliacir.D- de 
os principales :uti,,os , pstos de 
manama 'acendo uso
e I analjiis de suelos. Este documentcde mUchas f!ue el produtosemanas de trabajo de recopilacion de informacion local 
y exte-na sobre estudios de Zeitili.zcion decultivos y uso e 
interpretacion de 
los analisis de sue!os. El esFuerso Fuc compartido con el i-ng. Benjamin 

Name.
 

A !a U.de Rutgers se 
le preparo documento reFerente al
marco de recerencia de actividades para un posible
reemplazantf del 
asesor en suelos. Se penso que este
 nuevo sustil:uto 
se deberia concentrar 
en asesorar al
Laboratoric de Suelos,ya que en 
los proximos meses este
laborator~o hara uso de 
sus nuevas instalaciones.
 

2.4 
 Revision de Documentos
 

Paca labor de este tipo se realizo ar el tr-iest'-E, runico documento revisado ;ueron .dos ,pltulos del borrador de la tesis del Ing. Araiz Cajar que debera sustentar
en el 
CATIE, Turrialba Costa Rica para obtener su 
titulo

de Magister scientiae.
 

2.5 Asesoria al Laboratorio de Suelos
 

Se continuo con dicha asesoria que se mantuvo durante los8 trimestres laborados. En esta asesoria se destaca la
conferencia dictada a todo el 
personal del Laboratorio,
el objetivo de la charla fue el de mostrar y hacer conciensa dentro de los tecnicos del Laboratorio, la formaen que se 
deberia trabajar para obtener calidad y cantidad analitica (logico pensar con 
un laboratorio que
cuenta si lujos, pero con 
lo minimo de equipo).
 

Se mostraron diapositivas de equipo (como secadores de
suelos y molino) que debe ser 
implementado en 
el nuevo
laboratorio de suelo. 

3e es e',pli,-o a .os asstentes 1a .mportancia del Labor.or~o e Euelcs e'r dl . se&.or -r:pecuar. c / ;u r3.dentr-o del i :romo pv, _sa .1vesti;dc!nesa r.a enr.:su eI li I, a (-t.I.'_'r, -e -Zu . ,, e 
qe 



Tambien dentro de 
la asesoria prestada al Laboratorio de
Suelos se contemplan, las e-;ectuadas para el 
nuevo edf 4
 -
cio del Laboratorio de Suelos. 
La primera asesoria %ue
la definicion de los sitios 
a ubicar !os diluidmres dentro del nuevo edificio. 
En esta de-inicion estuvie 
cn
tambien presentes, un representante del 
contr-atista, 
!a
A,-quitecta del 
!D:AP Sra. de Chen 
y el !:7g. BenjaminName. A pesar que se definicron los sitios a col.jcar I.cs
diluidores 
en el Laboratorio 
(algunos fregaderos) el 
mayo de 1q87- iioy 
7 d
 

.0 de junic de 1982 Ia ernpresa contratista no ia colocado los diuidor-es, qe son 
necesarjo
para el normnal trabajc dentro del 1aboratori,*:2c 
abra sus pouertas. 

El 12 de junio de !Q87 se aompano al Ing. Rolando San:hez Diez, quien en representacion del 'DIP recjtbc depar-te del contratist.a Ie nuevo edifizi n que ailc-j ir-a eILaboratorio de Suelos. 
 Estuvieron tambien ptesentes 'inrepresentante de la Contraloria, 
un representante de
AID, la Arquitecta del 
la
 

IDIAP, el contratista y el 
 Ing.

Benjamin Name.
 

3. 
 REUNIONES, CONFERENCIAS, GIRAS TECNICAS Y DIAS DE CAMPO.
 

3.1. Reuniones de Trabajo
 

Tres importantes reuniones 
se realizaron dur-inte el tr.
tr i mestre. 

- Dos de ellas °.-,-ercn ccn -i Team de Rutgers -uyc :hjctjvo principal 
fue la discusion del 
informe anual 
de 1986
En una de ellas se integro el Dr. Reed HertFord, en la
agenda de 
esta reunion, se 
tocaron 
otros topicos y posteri:irmente el 
Cr. Reed HertFord 
se reurio :nuno de los mienbros del -eam 
-ada 

de Rutgers en Parcarna :c=nel fin de discutir pormenores de a abor "ndidt. .situaciones a 
definir 
con la terminacion del 
Proyecto

ATD en Panama.
 

- La tercera reunion 
importante, en 
que participo el 
especialista 
en suelos, fue con 
el Comite del Proyecto de
Desarrollo de Tecnologia Agricola en 
Panama. Esta reunion estuvo presidida por el 
Dr. Donald Drga de 
la AID
y por parte del IDIAP, el 
Director General, 
Ing. Tomas
Noriega, el Lic. 
Jose Alvarez, 
la Arq. de Chen, el Lic.
Hermel Lopez, el Ing. 
B. Name y otros oficiales de la
 
AID y el 
Asesor en Suelos.
 

s 'un~ rocn 
-iE -- at iron uutis;i-. s ne r!? Sar. a e des afro :a de p-gy!cIi- 2T7D 
n 

en os proxLnosTIe'sS, '/,B .ILe .st- _rnie ?a1 7 t d, irb-_ (n•87. La o--,. n,. Eenjamin. Name y el Jr. 
aaro Corde- .en es a reun nr ue .?! de :us: -i i car 



I.b
 

las modi icacj.nes so icitadas por eI -ar a
DI.AP introducir las reFormas al 
nuevo 
edificio que albergara el
 
Laboratorio de Suelos.
 

3.2. Giras Tecnicas 

La labor de campo durante el trimest-e Fue 
escasa debido
a 1.3 participacion en cursos y preparacion 
de inzormes,
perc a pes.ar de 'o anterior, esta actividad no se abandc.
no.
 

.cs gi -as tecnicas relevantes se ejecut1r-cn: 1- pri ner-3
de e!1s -on los >;7g. w] a, DuinterC y Name en I3 Es ..
Exp. de Calabacito, 
con el Fin de discutir en el propio
campo, la ubicacion y netodologia gereral a emplear anivel de campo, 
con el mcntaie de los ensayos en el ro
grama del Manejo de los 
Suelos Acidos.
 

La segunda gira tecnica, se realizo tambien 
a Calabacito,
pero en esta oportunidad para discutir con 
el Dr. Jot
Smith de North Carolina State University y que coordina
la Red Latinoamericana de 
 Manejo de Suelos Tropicales,
el experimento de dinamica del 
potasio en suelos acidos
de Panama, en 
la discusion del experimento y escogencia
del sitio experimental. Estuvieron 
tambien presentes los
Ings. Quintero, Puga y el 
Director del Programa de Investigaciones en 
suelos acidos, el Ing. Senjamin Name.
 

3.3. Dias de Campo
 

Aunque como expositor, 
 en
el asesor suelos no participo

en ningun dia de campo, si 
;ue invitado en 
forma especial
a asistir al 
 Da-a de Tampo en Rio Hato 
cor -noti' de la
ter aci ,:n de dos 
iuevas varedaes . a Panama
1 ::7 , Pan-aI -a . 7ue 's -accor 

,

1 .at oDara el asesoren suelos ver la 
liberacion de variedades en arroz en la
 que colaboro, en 
las investigaciones 
que lograron definir
tecnologias para las practicas de la fertilizacion con N
 

y P en esas variedades.
 

3.4. Conferencias
 

Tres conferencias se 
dictaron en el trimestre, la primera
de ellas fue la dictada al personal del LaboratLrio de
Suelos y ya explicada en 
el Item 2.5 (asesoria al Laboratorio de Suelos); 
la segunda conferencia fue la 
dada al
 

~~c~~-- Jc:o1,3 lm a; 3en~-A a ae:c-
r--' 
. . , 1is.a p J.1 . ,i~n a " ". c n l O a .o . , I. .c,

-sr-r- ze9 pus-j,-ron -a ' s Tf:ni s d e ' a qe g -n ,n 
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sumen de ]a labor desplegada por el asescr en sjjes, en
en lo re 
erente a capacitacton y asesoria tecnica y apoyo
a !a investigacion. En este ultimo punto, el 
Dr. Cordero
expuso los resultados de las 
investigaciones 
en !a que elcolaboro e hizo una 
discusion de ellos reflejando su
 
manera de pensar.
 

3.5. Cursos
 

He participo en 
2 cursos, el primero de eins es 
,&i -urge
de yuca ji-tato a los tecnicos de la Region tta del "IDA
del area da Cacl=. En
amplic -eina esta oport-nidad se"Fert-:''izacion desarollo e'
p.y y M jManeo de Suelos para el
Cultivc de 1a Y'-ca" Durant2 !a chiar-i aoe epusierrconceptos basicos sobre manejo de 
la fe-tilidad de
suelc s Fer-:ilizacion ;del 
los 

cultivo de -a yuca rematando
el tema *cn la 
"hoja guia" de reccmendaciones, p-ara 
el

cultivo de la yu-a. 

El segundo curso en que se 
participo fue en 
el de Manejo
y Conser,,acion de 
la Fertilidad de Suelos, di-tado
te':nicos de la Region 4.3 
a 20
 

en Par-ita, Provincja de '-Ierrfra,
del 19-2 de mayo de 187. 
En esta oportunidad a los
asi-onte 
se 
le dictaron los siguientes ternas: 
 a) cr-ecimiento y desar-rollo de las plantas (factcres que afectan el 
desarrollo, b) mobilidad de los nutrimentos a las
raices de !as 
plantas, c) cargas permarentes y variables
de las ar-illas, d) capacidad fde intercamtn o catlo-it:de 10s suelcs, e) ac:dez y encalado de los sueloo9ter a r.]a~nl:- e 
F) ma

itls -ueio , ;) el -to.enc 
c~s del ue.-.
h' e! 
crc ]e =sue . , L el -cetas; c ce '! suelu. 

Durante el 
curso se le entregaron 
a los asistentes dos
folletos tecnicos que aparecen en 
el punto siguiente.
 

3.6 Publicaciones
 

Dos publicaciones tecnicas que habian sido preparadas

entre 
finales de 1985 y principio de 1986, por fin 
salie
ron, ellas son:
 

Name, B. y A. Cordero. Determinacion del Aluminio Intercambiable, come 
Base para el Encalado 
de los Suelos Acidos de Panama. Institute de Investigacion Agropecuaria

de Panama, IDIAP, 1987, 
27 p.
 

Name, B. y A. Cordero. Guia Tecnica de Campo para el
nejo de Ensayos de Fertilizacion en Arroz. 
Ma--


Instituto de
Investigacion Agropecuaria de Panama. IDIAP, 1987, 
47 p.
 

4. INVESTIGACION
 

l 
apoya a 
 a ilve ti.]'r-on se sn pri 
or,-il nelta, a;
 
"- or.,aln e n t , a
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manejo estadistlco de lo5 resuitadojs e:xpcer-ime ntaL-2s,resurnen 
de ell>-s en cuadros 
e 

v gra-Ficos. -da tacnico que
recibjo la colc.aboracion 
tiene 
estos resultados Prccesados
y un resumen de eli os son 'los que aparcecen !,n el info-me
b ianual 

5. AGRADECIMIENTO
 

Sirva a! presente espacio, p1ara '1:Xender 
mi anaciinto a! perE-:na', del !DIAP adminjsL-.adort:ps serrtarias,
 
-- ';---cs die t r s tc ,f- u -- syquo S:r'e. pv 

r -e t cde el'cs mi l1abor 7o tdce I~r Cl 
Benjiamnin Name, quien se convjrtio en la contraparte del 

ue2' 0 bor de I_ sesor enisae. 1ios, uria :a onaza r.fti7-2 posj:;b1tE, para bion del IDIAP V del pais. 

ALVA~RO CORDERO 
Junjo 30, 1967. 
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PUBLICACIONES
 

RE: Dr. Alvaro Cordero/Informe NQ.20
 

Name, 
B., A. Cordero y Jose Bernal. 1987. Alternativas
 
para uso y manejo de suelos Acidos en PanamA. En:
Compendio de los Resultados de Investigaci6n/Jorna
da Cientifica. 
 IDIAP. XII Aniversario. Regi6n

Central.
 

Name B. y A. Cordero. 1987. Recomendaciones para la
fertilizaci6n de suelos: Hojas 
guias por cultivos.

En: Compendio de 
los Resultados de Investigaci6n

Jornada Cientifica. IDIAP. 
 XII Aniversario. 
 Re
gi6n Central.
 

Name, B. y A. Cordero. 1987. Determinaci6n de alumi
nio intercambiable como base para el 
encalado de
 
suelos Acidos en PanamA. IDIAP. 31p.
 

Cordero A. y B. Name. 
 1986. Subprograma de Evaluaci6n 
 y

Mejoramiento de Fertiiidad 
de Suelos. Un enfoque

de investigaci6n y servicio. 
 IDIAP. 59p.
 



IV. PRODUCCION PECUARIA
 

JOSE ZORRILLA-RIOS, Ph. D.
 

RE. INFORME TRIMESTRAL N°20 
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INFORME DE A7Tt,T CnrR EL D0 JOSERICS, PSESOR PECUARID DEL PROYECTC DE ASISTENCA PARA 7I
DESARROLLO DE TECNLCG IA DE LA UAIIERS IDD DE L'T-=773 A!

INST:TUTO DE INVESTTI.AC ON AGROPECU ARIA DE PANAMA. 
 FERICDC 
ABRIL-JUNO, 1997. 

Este infOrm-e cor:_spcnde al Segundo Trimes-r de 1987 
e

incluye actlvidades desarr-c"LadaS zn las aru:as de:
 

: . Pubh i . c ac c ne. 

V[. Apo rst tu1cicna1. 

Tit'_..-iLaZUiCION E 'Q SNCO DE PROTE.. (V','7,
-- E--er r hi-) E L---

r- r Ia r 

SiSEMA DOBLE PROPCSTTO.
 

Prolreso actual. Como consecuencia de 
!a 4alta de
recupe,-acion del 
Banco de Kudzu, no ha sido posibla montar
 
nuevament2 el 
ensayo en este segundc ano, tal y cumc se
 
tenia programddo.
 

Titulo.- ESTABLECIMIENTO DE UN BANCO DE PROTE'NA 
(Ceitrcsena

macrocar2Lm) Y SU EFECTO EN LA CR'A DE BECERROS EN
 
UN SISTEMA DOBLE PROPOSITO.
 

mr;r ?so actual. Se reali::o una -esiembra del ,area :aitante
 
de cnertura (C. MaCrccar-uf2 5065f", 'yse aumert2 el area
 

. mbr- u,,0a de .carum 
 a62erte
 
200C ,n2 
 : , . 

ras 
Titulo.- SUPLEMENTACION MINERAL DEL GANADO EN EL TROpICO. 

P-orFr-so a-:tua. Se reali:o un 1Ltim-Iues;eoMUeSIrE de 1Yasuplements ninerales en estidi:. Las muest -s se orzn 
la Universidad de Florida para su 
anaiisis.
 

Titulo.- METODOS NO CONVENC[ONALES PARA CONSERVAR FORRAJES
 
VERDES DE CORTE Y/O PARA INCREMENTAR EL VALOR
 
NUTRITIVO DE FORRAJES POBRES.
 

PEoreso actual.
 

Mejoramiento del valor nutritivo de forraies pobres. 

- Efecto del uso de plastico para cubrir material tratado
 
con solucion acuosa 
de urea. So utilizo heno de Pangola


' 2::_._r_02 de< mhr-~ ~! :u,:i -e ..-spr'- r..:ca-' ' 

pn a!-st- : c- :netdc ,c:c~n,.,enc: ::rn3i , :cinc2rar.-aci2 a e rnaler.al tr.i._dc al desc1hi, r-4 L0s -sul - jd ai ,cc 

http:naler.al
http:INVESTTI.AC
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h .i nspec,ni Cn anO' -p c a en ambc. e asos uer-:n 
satL =ac ort.os, :cn una mayor intensidad en ! a raon 
obscura y ol or a amon iaco, .n e mat. ri z ubi ,:rto ccn 
plasti :o. D.:espues de 10 dias de aplicacicn de !a solucion de urea, no se observo presencia de horgo, -r -,I mater-il 
'_]LUe .h e , 3Lh-_tt-J c 

La prueba de aeteria se re,,-,izo con vacas cebu pro:.imasa 
parto ,, -',cen pari-Jas. En su ejecrucior, 52 c: rstr'-ron 
dos :cmeders para palas en base a un di sreno or ig; ia I on vi a 
Jval 1.:ec.,3:. -cmeder-os 'uncioinaror2tos 

ati :ctcriam:ne de acuer-do a hi _=parado. E
 
n c':- .tanI...... e . s a r..-na1 es - r .'az F 
 a e C. 

zIstr u-r: >:C n c:.n'3umo para los t-:?s t;~ 2 eo. e =r ... ao7 t. *atados, t e- p r r d est. -eua jC 
como una ausenc.a de efectos negativos en el consume
 
vountar:' de matarial a3l(nmente a-petecible en su forma
 
na'r3 pr :t bo"i'oF, :on d1
cOmo feen,: t'-:tamIen. 
con ur-ea.
 

Conservacion de forrajes verdes. 

PI anta com!2_e1-a cana azucar . L :de d e tratamientos 
estudiados fueron:
 

a. Convenciona. incluyendo el apisonado del 
material.
 
b. Aplicacicn de solucion de urea, sin apisonar. 
C. Aplicacion de vacio, sin apisonar.
 

T7dCs los ensila es c-nsiotierncn de 1 mrta entera de cana de 
az-car ;i:sda, -o.cadd a nI.,ei:iso de / :' .rtes cnn
 

. .c: . :%!c Fe ,2s tr 3-,c :.ar -,u Sc 'r" al ;s a 

La inspeccion visual realizada al 
memento de descubrir los
 
silos 
( cuatro semanas despues de su preparacion), revelo un
 

uen aspecto ce cr c ,I ausencia de .iongcs. Si mbarc, en 
tZdos IC's cases, se pudo ap-eciar c irt grado de desar-oi 
de .na -nermen"sccn nhol i-ca, c r n e Sa orn 3 7 sad 2n 
el tratamiento que recibio la solucion de urea.
 

II. PUBLICACIONES.
 

- Se edito un boletin tecnico:
 

"Suplementacion mineral al 
ganado en Panama"
 
Autores: Jose Zorrilla-Rios, Marcelino Jaen y Lee R.
 

McDowel l.
 
Se anexa copia del documento.
 

-
 Se elaboro manuscrito:
 

co-- 3e zr n nI je 2P I as i.a aj er 
11_t rDrs: npJesti7:- Me cdo 

-ra 

-gica"utzr .s: ::%_e :"orr'.a-PIios, Esteban Arosemena 7 
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el Cual se~ ha3 puestD a :onsideracion de 1 1 Dlroczion N~.-
Pecuaria del D!-'P. 

ITT. APOY0 !',3TTUC1ONAL.
 

-Documentos. 

-Suger-rcias a! Programa Rc--uario del :DIAP, 
re~eren-te a las -;incas Calabacito y Prea. 
Re -ul':c~r de visitas -e:nicaE r-malizadaIs a
 
FirncaL ILUC dia '20 y dPr-eMayo. S ae*:- c:pi a de'
 
doc-rnen tc.
 

-Tr'c-h 
 .r:na die fctiv~dades !c! Ase cr- 0- c.Ir io el 
Prcyecto da Asistencia Tecn;,ca de !a 'Universidad de 

-. Platica a Te-cnicos Extensioniat"as del MIDO, Region 2. 

-Preparacion Pabel'.-n Feria cle gizuerc. 5 ec zc' bcr 
con al personal tecn-ico) del 7 DIAP, Rgi o n C enrt r-aI 
en el mont-aje del Pabellod del TDIAP para 13 * ',ri a de
Azuero. Se instala Lin ::dler-o Par' - anado en 
pa 3;tcror; se trato con urea p.*icas de "ieno de Panigol a 

(C: 1it ar-i a c -jmbenc 3 e canstri-y u-n conede'-3 pcar a p - j- as s e- on t c -,r node I -ma quea a dc e -rned =-r: 
7utomna':ic2 --ar-a garadc en I~ Atta~rc C~n 
p ara Pei or-ar Ia-eic ie nc ia e US: e i zen Cui -2sa 
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APENDICE
 

RE: Informe NQ.20
 

Dr. Jos4 Zorrilla-Rios, Asesor Pecuario
 

Zorrilla R. Josd. 1987. Suplementaci6n Mineral del Gana
do en PanamA. 
 Boletin del Instituto de Investiga
ci6n Agropecuaria de PanamA (IDIAP).
 

Zorrilla R. Josd. 
 Sugerencias sobre la Programaci6n de
 
Actividades de las Fincas Experimentales de Calaba
cito y Arenas. Regi6n Central.
 



Insdtuto 
de sti
 

de PanA
 

SUPLEMENTACION MINERAL 
DEL GANADO. EN PANAMA 

JOSE ZORRILLA R. 
MARCELINO JAEN 
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SUPLEMENTACION MINERAL DEL GANADO EN PANAMA. INDICACIONES
 
SOBRE MEZCLAS MINERALES DISPONIBLES EN EL MERCADO.
 

Jose Zarrilla-Ries
 
Marcelino Jaen 2
 
Lee R. McDowell 3
 

RESUMEN.
 

El proposito del presente boletin es el 
de proporcionar

,al ganadero elementos de juicic que le permitan decidir

:sobre'la utilizaci6n de mezclas minerales disponibles
 
en Panam. Pr media de la conduccion de anallsis de
 
laboratorio para conocer 
la composicion mineral de las
 
mezclas minerales de f~cil acceso el
en mercado y'en
 
base a su costa, ha sido factible determinar un precio

unitario relativo en Panama para cada uno de los
 
minerales analizados. 
En base a esto y aceptando

recomendaciones teoricas de requerimientas de minerales
 
para el ganado en el tr6 pico, se ofrece al ganadero,
 
una gula del posible costa diario per animal de la
 
suplementacion mineral 
y el grade en que estos
 
requerimientos de minerales son 
cubiertos par las
 
fuentes minerales comerciales estudiadas. El ganadero

podra en esta forma decidir de acuerdo a sus propios

intereses, juicio, preferencia y acceso al mercado,

la mezcla mineral 
a emplear bajo sus condiciones.
 

Se incluyetambien un diseno de salero de facil
 
construccion, economico, 
 portitil y muy efectivo
 
para facilitar el suministro de sal mineralizada al
 
ganad en pastorec durante todo el 
ano.
 

Eu,!l,ementacion mineral. Costo X relativa efectividad. 

Con el fin de ofrecer al ganadero una gufa del costo diario
 
comparativa de la ..uplementacion mineral para el 
ganado en
pastoreo en base a diferentys fuentes y mezclas, 
asi coma el
 
grado en que las necesidades tectricas de minerales son cubiertas
 
por:estos,suplementos, 
se elaboro esta gufa utilizando los.
 
siguientes criterios: 

. A. Se considera un requerimiento tearlco m(nima de
 
minerales en 
la dieta del ganado. Los niveles utilizados
 

i.rrepresentan experiencias obtenidas en 
candiciones de tro-pice y col
 
ganado predominantemente cebu (McDowell, 1985).
 

I. 	 .Asesor Pocuario -Proyerto Desarrollo de Tec.iOco)gia.
 
S"IDI.AP/U. de Rutgers/ATD-P,,anam,:..


2. Invqti.og.tdor P.Lcuario iD.P-Rc:]iou, Central. 
3. Investigduor Colaboradcr. 
 Uni ver sidad de FInri da. 



B. Se acepta un 
consumo promedic diario por 
animal de 60
gramos de cualquiera de 1os suplementos minerales considerados
el estudio. El en
aporte de minerales de estas mezclas esta
calculado tomando 
en cuenta 
los valores obtenicdos 
a partir de los
an'lisis de composicion mineral 
conducidos en 
las mezclas
minerales estudiadas, los cuales fueron realizados por
Departamento de Ciencia Animal el

de la Universidad de Florida.
 

C. 
 Para las diferentes alternativas de mezclas incluidas
se siguio 
tanto las reccmendaciones de empleo indicadas por
compa ias manufactureras, las
asi 
como practicas comunes 
de uso.
 
La informacio'n 
se resume en 
el Cuadro No. 
I y comprende el
analis-is de diez diferentes mezclas minerales.
mezclas reflejan las Algunas de estas
indicaciones 
expresas para 
su
compaIas manufactureras, uso por las
otras, posibles mezclas con
mayor-€O6certura dc 
 una
los requerimientos minerales considerados,
bien, mezclas identificadas o
 en uso por 
los ganaderos.
 

Instr'ucciones 
para est imac n de costo unitario de minerales. 
Para conocer cual 
es la fuente mas 
economica de
partir de un mineral a
las 

necLsi 

mezclas minerales disponibles en e!
a conocer mercado, se
su coposi i:on- y su
plenamento . S3 s:: .oren las indicaciones r.ie aconte>-a- or! !.is etiquetasmezclas minerales existentes on 
de las

el mer-ado, el
identi'icar la fuente mas econcmca del 
proces--para 

o los elementos minerales
de interes seria muy sencillo. 
 En la practica este no es 
el caso
ya que las etiquetas no si.apr-e reflej;n adecuadamente el
contenido del 
producto y lo que es 
mas, hay
para ganado en Panama que se 
fuentes de minerales


comercializan sin
indentificacion su debida
do su contenido.
o el Esto ocaciona que el
ganadero y los profesionales interesados en
imposibilitados la materia 
se vean
para hacer una evaluacibn r-eal
productos, y con.iable de
al no contar con informacion que los asista en 
los
 

este
senti do.
 

estas razones,
Por el Departamento Pecuario del
rnvestigacion Agropecuaria de Panama 
Lnstituto de


(IDIAP), 
 con la asistencia
t~cnica de la Universidad de Rutgers, el 
financiamiento "de la
AgenLia Internacional 
de Desarrollo de los Estados Unidos en
Panama, y la colaboraci 
on 
de la Universidad de Florida, ha
realizddoun estudio para conocer
'*:."algunas. la composicic~n mineral 
de
mezclas minerales disponibles en 
Panama.
consistido en Este iestudio ha
el 
analisis de laboratoria de muestras de
suplementos minerales comerciales obtenidas en 
"
 

traves de un forma periodica, 
 a
aio de muestreo (1986-1967).
laboratorio de los an~lisis y los precios al 
Los resultados de
 

productos muestreados, por menor de los
son 
los elementos que nos han permitido
identificar, 

estudiadas, 

a partir de las mezclas minerales comerciales
un 

requeridas en 

costo unitario de los principales minerales
la suplementacicn del 
ganado en 
pastoreo. 
 Esta
 



informacioln arjarec2 en wl Cuadro No.2. 

Es necesario aciarar que el 
precio de adquisicion de las mezclas
minerales consideradas en el 
estudio puede variar substancialimenl
en 
base a factores de volumen de compra, transporte, 
 etc...tal motivo, el ganadero podra obtener 
Par
 

una relaci6n diferente a I
aqui infornada. Para que el 
productor pueda realizar 
 Sus propioa
calculos, necesita ulnicamentc determinar el 
precio al 
que puede
adquirir las me-eclas minerales incluidas en 
este estudio ycomparar el 
costo unitario de cada elemento, tomando como 
base la
 
composiciLn quimica Proporcionada en el
procedimiento seria el 

Cuadro No.3. Elsiguiente: 

Ejemplo: suponiendo que el ganadero puede comprar Biofas a
8./.12.00 la balsa do 25 kg, 
en 
lugar de los 8./.15.00usados en 
el estudio. 
Can este nuevo precio y el contenido de
minerales indicado en 
el Cuadro No. 3, el nuevo costo par cada
elemento se obtiene siguiendo la formula que enunciamos:
 

COSTO TOTAL DE 
 X 10
 
LA MEZCLA MINERAL 


COSTO DE
COMPRADA 

- 100 GRAMOS 

DEL
 
CANTIDAD TOTAL DE 
 CONTENIDO EN 
 MINERAL A
MEZCLA MINERAL 
 X % DEL MINERAL A
 
COMPRADA 
 EN CUADRO 3
 

Par ejemplo:
 

Cantidead total 
dc?
 
rnezcla mineral 
compr ada: 
10 bultos de 25 kg c/u 
= 250 kg 

Costo total de
 
la mezcla mineral
 
comprada:
 

10 bultos x B./.12.00 c/u B'=.'120.00 

Contenido en % de calcio 
en Biofos en el
 

* Cuadro No. 3 
= 11.9 %
 

aplicando la fcrmula anterior:
 

120 8/. x 10 1200 8/.
 
=...--. = 403 B/. par250 kg x 11.9 % 2975 g 100 g de calcia 

,,t
 

http:B'=.'120.00
http:B./.12.00
http:8./.15.00
http:8./.12.00
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es decir, 
 el costo de
de Biofos 100 gramos de calcio 
en
que costo 8./.12.00 e! bulto de 25 gsera de B./.0.403,

B./.0.55) en lugarcuando el de
Biofos costaba E'/. 15.OQ.El 
mismo ejercicio tendria

incluidos que hacerse para
en todosel Cuadro No. los minerales2 y azi identificar

econamica. la opci6nEl mas
evaluacion de las mezclas 


valor bioicgico de los elementos minerales
contarse en 
no pido ser considerado en !a
todos los 
casos en virtud de nocon la informacion
empleadas-para 
preparar sobre las fuenteslas mrn*clas minerales.
 

Indicaciones Qara la construction de un salerc ara 1anado."El Departamento 
Pecuario del 
Insti'tuto de 
Investigaci-n
AgroPecuaria4desuplementaciori-mineral
Panama recomienda que Laal ganado se practica de
durante todo~e.l practique 
en
aio, asegurandose forma constant6
 
Posibilidadcte de qde el ganado tenga la.
autorregularse 


en 
 consumo.
Para favorecer 
su 


esta practica, el 
 IDAP ha
salero para el disenado 
un modelo de
limitaciones ganado en pastoreo,

que el el cual disminuye las
de la 

ganadero experimentasuplementacion en
mineral. La practica cotidiana
mezcla en Este salero le ayuda
forma continua, a ofrecer
disminuyendo !adirecta de toda perdidas pr
La sal exposicinon
mineralizada
ademas, cualquier ganadero Io 
a Ia liuvia y el aire,
transportable puede fabricar
a y

pastoreo 
sitios diferentes de la 

es ficilmente
 
finca, favoreciendo 


sacrificio 
mas 

de 
uniforme de las mangas y evitando tambien 

un 
La pradera. areas de
Su dise~o se mues~ra 


adjunto. en el diagrama
 

El salero IDIAP consiste
partido transversalmente en un tanque de pla'stic de

libres de cada 

por La mitad. 55 galonesA partir
mitad dede tanque, los dos bordes
aproximadamente so 
corta nuevamente
1 1/2 pulgada de ancho. 
un anillo de
cualquier 
punto, Cada anillo se abre
Una eliminando aproximadamente en
vez 
hecho esto, de 3-5 mm
medio el anillo se amolda a 

del anillo. n , Io mas prximo al 
Ia par.te interna delunlco prop6sito de 

borde libre.darle Todo estofirmeza es con elal borde libre del
A c-ontinuacion media 
tanque.
hacen en los bor-desmuescas circulares 
en
muescas cada uno. 
un 

libres de cada mitad de tanque,
numero de G juegos, se
Un pedazo de con tres
diametro calentado tubo de aluminio de
en un extremo I pulgada de
es un 
utencilio
para hacer estas muescas. muy conveniente
Una
cruza el vez realizada
interior del 
 esta operacion,

que van media tanque con se
del borde libre hacia un 

"rayos" de hilo de naylon

Posible. punto opuesto io 
mas internamente
rayos. 
El 

Se recomienda instalar aproximadamente
objetivo de estos
de rayos es 30 de estosun bloque impedirde sal mineralizada la posible formacionsiguiente paso en el interior deles muy importante. tanque.' El 
..
en 
La pared del medio Se deben colocartanque, "respiraderos"lodel tanquo.. mas cercarosPara posibles alest.m tech(,alumin ic se ut lizaert dr l er . El mmmc....... 7rda;.?
a. --t , , : .. 

• •°¢..0 . 

http:B./.0.55
http:8./.12.00


del tanque. Para esto se ut11iiza el mis-c pecda:n d tutQ doaluminio calentado en 
una puna, mF-nCionado cCon 
antericrjid. "
Los "respiraderas" o vertanas se hacon i't-cd,:c ifindc 0-?ltub)caliente en Ia pired del t.,nque, mant1pni-,:-vdc 
el tub en una
posiclon de abajo hccia arriwa y 
 ormardo un angulo de 4!cpared del tanque. ccn la
Es muy importante 
no hacar una per-foraciion
completa, sino tnicainente de "media lura". 
 E! propoito do esto
es permitir que la evaporaci&n de 
!a humedad de 
la mezcla mineral
salg.a del interior del 
tanque y no se condense en 
la parte inte-na
del 
techo del. salero y vuelva a gotear sobre la mezcla. Cuatro o
seis de estos "respiradercs" son 
suficientes. 
 Por ultimo, es
necesario hacer un 
orificio de aproximadamente./4 do pulgada en
el centro del 

mas 

techo de cada mitad de tanque. Su uso se describe'
adelante. 
 Con esto, el 
trabajo de acondicionamiBnto del
tanque esta terminado, 
con excepci'n de Ia 
mitad inferior del
tanque original, 
 a la cual 

en La 

sera necesjriv hacerle una per-Foracion
base, o Ia que ahora pasa 
a ser el "techo". del med-o. .
tarique, 
 de 2-3 pulgadas de diametro,. dependiendo del 
tamanc de
 tapon que se consiga. Esta perforacion servira para recargar
salero con el
La mezcla mineral cada vez que 
sea necesario.
mitad superior del - Para La.
tanque, se aprovecha el orificio grande y su
tapon original.
 

Ahora el acondicionamiento de ia base del 
salero. 
Esta consiste
 en la mitad de una 
llanta de camion rin 70, 
a 1a cual se le hacen
cuatro perforaciones de 
1/2 pulgada en el 
fondo, para favorecer el
drenaje del 
 agua de Iluvia. 
 E! espacio inherno de Ia 
llanta se.:
sella con 
una tapa hecha de madera. 
 Esta se sujeta a Ia Ilanta
por media de alambre, colocado 
en forma de cruz. 
 Se construyen
dos ruedas mas de madera, ura de 
18 y otra de 16 pulgadas dediametro y se clavan una encima de Ii atra, scbr'e Ia tapapulgadas, de 20a manera de construtir 
una piramide. 
Sobre Id rueda'de16 pulgadas, se coloca una 
bardeja de pls.tico.
ruedas de madera y a 
A las tres
la bandeja de plastico, se 
los hace un
crificio en el 
 centro de aproximadamente 1/4 de pugada de
diametrc. 
 El propos:to de esto es 
formar un cono interior que
obILgue a la mezcla mineral 
a salir per los criicios (muescaS)
hechas en el borde libre del 
media tanque. Port.Ultimo, Ia base,
la bandeja y el 
medic tanque se mantienen en posicirdn por 
medio de
hilo de nylon triple, que va desde la 
base do madera de 20
pulgadas, atravieza las ruedas de madera, 
 La bandeja, se pasa
per el 
centro donde cruzan 
los rayos de hilo de nylon y sdle
finalmente per 
el orificio en 
el centro del techo del medic
tanque. La porcion libre del 
hilo de nylon se amarra a un pedazo
de madera el cual, 
 par medic de un movimiento de torsio'n,actuara come torniquete y mantendra el 
media 
tanque firmemento


adherido a La base del 
salere.
 

Instalacion del 
salera en 
el cameo.
 

El 
salero esta diserado para que funcione tanto en 
epoca de secas
come de lluvias. Si bien 
es cierto el 
salero no depende par-;
funcionamiento de estar su
bajo techo en la misma medida que
cualquier otto medic de proporcionar sal ,nineralizada al ganado
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01 campo es 
sobre dos 11antas vejUas,
tambien, de preierencia rill
Y mantenido en 20
posicion por medio de
clavadas en tres estacas
el suelo a distancias iguales.
mezcla mineral Para impedir que
se enduresca en la
 su interior y 
mantener
flujo de esta, un buen
se recomienda girar el
vuelta a medio tanque
la izquierda y a un cuarto de
la derecha, con
veces por una -recuencia de 2-3".semana. 
 Simultaneamente, 
se
presion en el torniquete de tal 
debe mantener suficiente,,


imantra

firmemente sujeto a 

que el meOio tanque estela base. La capacidad de un
bajo estas especificaciones salero construidc
 es de 120-130 lb,
necesidades de 25-30 vacas 
y puede atender las
 por un periodo de 30 dias
aproximadamente, 
en base a un 
consume 
diario por 
animal 
de 60
gramos de 
la mezcla mineral.
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NOTA ACLARATOR IA
 

En ningun memento 
se debe tomar
recomendacion del 
esta publicacion como
IDIAP al una
 consume de 
un producto en
el mercado. particular
Constituye una en
guia para ganadero y 
sera
tome la decision final este quien'
en cuanto 
a la
su ganado. Igualmente, el 

mezcla mineral a ofrecer a.'
estudio no 
tiene una cobertura total
todas las fuentes de sal a
y minerales disponible en
Las indicaciones el mercado.
son pertinentes unicamente para aquellas meYclas
consideradas, 
y no pretende excluir 
o negar la posibilidad de que
otras mezclas y fuentes minerales puedan-
en un memento dado
tanto seo mas economicas que 
las aqui indicadas.
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CUADRO No. 1. 
COSTO DIARIO DE SUPLEMENTACION MINERAL AL GANACO EN
PANAMA A PARTIR DE DIFERENTES MEZCLAS MINERALES COMERCIALES Y
PORCENTAJE DEL REQUERIMIENTO DIARIO EN LA DIETA TOTAL DE MATERIA
 
SECA (1) APORTADA POR EL SUPLEMENTO MINERAL (2).
 

REQUERIMIENTO DIARIO EN LA DIETA TOTAL
 
---------DE MATERIA SECA:
 

MEZCLA MINERAL COSTO Ca 
 P Na Cu" Fe Mn Zn Co Se 

Ingrediente % (cts) -- er< Wt 
.30 .25 .20 10 100 25 50 .1 .1 

Sal comun 70
 
Pecutrin 30 3.4 12 12 B2 6 38 9 60 20 

Sal comun 50 
Pecutrin 30 5.29. 200 0 4 " 
 1! 


Sal ccmun 98
 
Con. rir,.* 2 0.63 
 -- 115 6 7 9 .5 6n
 

Sal comun 50 
 -7! 
H. hueso 50 1.0 24 12 59 - -

Sal comun 49 
H. hueso 50 
Con. min. 1 1.1 24 .12 .57 3:" 3 .4 .2 30 --

Sal comun 45
 
H. hueso 45
 
Con. min. 10 2.1 
 25 11 53 30 .b33 4 2 300 5
 

Sal comun 60
 
Biofos 40 1.8 
 10 17 70 .2 34 4 .6 20 1 

Sal comun 59
 
Bofos 40
 

Con. min. 1 1.9 10 17 70 3 37 8 
 .8 50 1
 

Sal comun 45
 
Biofos 45 

Con. min. 10 3.1 25 19 53 30 71 47 3 330 1
 

Fosfovac 100 2.4 16 29 51 45 84 
 50 59 50 50
 

I/ Requerimientos de minerales en 
la dieta total, aceptando los
valores de McDowell (1985).

2/ Porcentaje del requerimiento diario en 
la dieta total aportado
por el suplemento mineral, considerando un consumo diario de

60 gramos de suplemento. 
Concentrado Mineral (Rohm and Haas).
 



-- - - - ------- 

CUADRO flo. 
2. 

PANAMA, 


COSTO UNITARIO DE ALGUNOS MINERALES PARA GANADO EN
 
A PARTIR DE MEZCLAS MrNERALES COMERCIALES. 
gramos del 	 (Balboas/10C
mineral. 
Abril/'8


7 ).
 

MINERAL 	 1/
FOSFOVAC 	 2/ CONCENTRADO 3/
FECUTRIN 	 4/
MINERAL. 
 810FOS
 
.
 

.. ... 

Macromineral es: 
CALCIO 
 .50 
 .79
FOSFORO 	 1.38
.32 	 .55
.97 
 No contiene
 

Microminerales: 

COBRE 
 53.08

HIERRO 	

4 69.90 
 41.67
2.84 	 No conti.
111.56
MANGANESO 
 18.97 	 3.97 (4.72) 5/
156.90
ZINC 	 12.00

6.08 	 (171.0) 5/67.16
COBALTO 	 109.10
4771.00 
 4969.70
SELENIO 	 416.50
4500.00 	 --14909.10 
 No contiene 
No conti.
 

I/ Fosfovac - - - - - -- - - - - - - - - (Sarasqueta 
y Cia, Melo): B/ 
- - - - - -	4.50 por 
bolsa de
11.36 kg.
2/ Pecutrin (Bayer): B/ 41.00 por
3/ Concentrado Mineral bolsa de 25 kg.
(Rohm & Haas): S/ 
 2.00 pot bolsa de
.920 kg.
4/ Biofos 
(IMC): a/ 15.00 pot bolsa de 22.7 kg.
5/ Elemento detectado en 
el analisis en
relativamente comparable dentro del 	

cantidad que lo hace
 
grupo,
declarado 	 pero no
en su etiqueta.
 

http:14909.10
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CUADRO NO. 3. COMP=OtCtDN MINERAL ANAL.7ADA D 
 ALGIJNAS MEitLAS
 
MINERALES COMERCIALES EN PANAMA 
(Abril/'87).
 

I/ 2/ CCNCENTRADO 4
MINERAL FOSFOVAC PECUTRIN MINERAL 
 BIOFOS
 

Macrominerales, porciento: 

CALCIO 7.9 20.8 15.7 11.9
 
FOSFORO 12.2 16.9 
 No contiene 17.4 

Microminerales, 
partes pot , millon: 

COBRE 
 746 - 349 
 5207 No contiene

HIERRO 
 13921 
 f470 51402 13996
MANGANESO 
 2087 
 1032 18080 
 386

ZINC 
 4904 2442 1989 
 135

COBALTO 
 8.3 
 33 521' 7.4

GELENIO 8.8 11 
 No contiene No contiene
 

i' Fosfovac (Sarasqueta y Cia, Melo).

2,1 Pecutrin (Bayer).

'3/ Concentrado mineral 
(Rohm & Haas).


./ Biofos (IMC).
 

Nota: 
 los analisis de composicion mineral de los suplementos aqui

referidos fueron realizados en el Departamento de Ciancia Animal de la Universidad
 
de Florida.
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Nota: Este documento ha sido publicado con

prop6sito divulgativo y'no contiene

edici6n. Su contenido tecnico 'Rt
sido aprobado por el Director Nacional
de Investigaci6n Pecuaria del Instituto
de Investigaci6n Agropecuaria de Panami.
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Cuadro No. 1. CALENDARIO DE MANEJO DE UN IIATM IE (RIA IE L/\ iINCA EXPERIMENrAL DEARENAS DE MONIIJO, ID[AP, REGION CENTRAL. 

ACTIVIDAD E F M A M J A S 0 N D 

Empadre de Verano - -- --
Empadre de Invierno 

xxxx xx 
Partos empadre verano x x x x IV 
Partos empadre invierno x x xx x 
Diagnostico de gestacion 

Tatuado y Descornado x x x x x xx 

x 

xx 
x 

x 
Destete, herraje v seleccion de crias 

del empadre de verano xv xc 
Destete, herraje y seleccion de crias 

del empadre de invierno 
Castracion de machos 
Desparasitacion de crias parto de verano 
Desparasitacion de adultoP r to d2 invierno 

x x 

x 

x 

x 
x 

x 

x 
x 

Vacunacion 
x x 

Vitaminas 
Bai'o garrapaticida x x x x x x x x x x x Y 

xv Destete de vacas vacias.
 
xc 
 Destete de vacas prefladas.
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ADMINISTRACION 	Y MANEJO DE LA INVESTIGACION AGRICOLA
 

Carlos A. Neyra, Ph. D.
 

PERIODO: Abril IQ al 30 de Junio de 1987
 

El proyecto ATD y la Universidad de Rutgers vienen
 
proporcionando, desde febrero de 
 1985, los servicios de
 
un especialista en Administraci6n 
y Manejo de la Investi

gaci6n Agricola en PanamA. El especialista proporciona

Asistencia Tdcnica con 
el prop6sito de aumentar la eficien
cia en el uso de recursos y la capacidad de gesti6n y admi
nistraci6n en 	el IDIAP. 
 Este especialista cumple tambi~n

la funci6n de 	Jefe 
de la Misi6n de Asistencia T6cnica com
puesta 
por un equipo de 5 investigadores designados por

Rutgers como parte del proyecto ATD.
 

El informe de actividades del especialista en Adminis
traci6n y Manejo de la Investigaci6n para el presente tri
mestre estA organizando de 
acuerdo con las siguientes metas
 
especificas:
 

A. META: 	 "Asistir al IDIAP en la formulaci6n e imple
mentaci6n de objetivos, estratdgias institu
cionales, prioridades y evaluaci6n de la
 
investigaci6n agropecuaria.
 

B. META: 	 "Actuar 
como Jefe de la Misi6n y Coordinador
 
en el pals de la Asistencia T~cnica pro
porcionada por la Universidad de Rutgers
 
al Proyecto ATD en PanamA".
 

ACTIVIDADES
 

A. 	 Meta: "Asistir al IDIAP en la formulaci6n e imple
mentaci6n de objetivos, estratdgias, prio
ridades y evaluaci6n de la investigaci6n
 
agropecuaria".
 

A.I. 	 Proyecto ATD: Estrat~gias Alternativas de Fi
nanciaci6n.
 

El especialista en Administraci6n de la Investigaci6n

proporcion6 liderazgo y asesoramiento al IDIAP en la prepara
ci6n de una 
"Propuesta Alternativa de Financiaci6n del Pro
yecto ATD (Componente Pecuario)" 
a ser presentada al BID
(Banco Interamericano de Desarrollo) 
la propuesta fud completada como fud requerida el 7 de 
abril de 1987 y presen-


U'>
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tada al Ing. TomAs Noriega, Director General del IDIAP.
 
Una copia de este documento estA anexada a este informe.
 

La propuesta identifica tres objetivos especificos:
 

1. 	Aumentar la Disponibilidad de Pastos y Forrajes Mejo
 
rados.
 

2. 	Mejorar la Nutrici6n y Reproducci6n Animal.
 

3. 	Aumentar la Eficiencia de Producci6n en 
Fincas Doble
 
Prop6sito.
 

Para cada uno de estos objetivos se han definido las estra
tdgias, metas y los indicadores de logros de acuerdo 
a un
 
calendario de actividades.
 

Esta propuesta fud puesta en conocimiento de la Misi6n
 
de AnAlisis del BID quien lleg6 a Panama a principios de
 
Mayo. El Dr. Neyra como Asesor del IDIAP particip6 en dos
 
reuniones de trabajo con la Misi6n de AnAlisis y sostuvo
 
2 entrevistas personales como Jefe de la Misi6n Rutgers.

El Dr. Neyra tambidn se reuni6 formalmente con varios re
presentantes de la oficina local del BID en PanamA; del
 
Ministerio de Desarrollo Agropecuario (MIDA) y del Minis
terio de Planificaci6n y Politica Econ6mica (MIPPE). Al
 
final de esta serie de reuniones aparecia claro que la pro
puesta de incorporar un nuevo componente al proyecto de
 
"Fomento Ganadero" no contaba con el suficiente apoyo, argu
mentAndose que complicaba el proceso de aprobaci6n del Pro
yecto Principal. Sin embargo, fud resaltado que la Asisten
cia Tdcnica de Rutgers en el aspecto pecuario era de gran

valor para garantizar el dxito del proyecto.
 

El 	especialista en Adm. y Manejo de la Investigaci6n

desarroll6 durante todo este periodo una gran actividad
 
de negociaci6n, preparaci6n de propuestas etc. con fines
 
a lograr una fuente alternativa de financiaci6n al proyecto

de Desarrollo de Tecnologia Agropecuaria programado para

terminar el 31 de Diciembre de 1987. Dentro de estas acti
vidades se tuvo el 6xito de conseguir que el IDIAP partici
para en la elaboraci6n de un 
nuevo proyecto a ser considera
do por el BID denominado "Generaci6n y Transferencia de
 
Tecnologia" a presentado el MIDA. El
ser por 	 asesor de
 
Rutgers realiz6 
intensas gestiones para que se incluyera

el componente de Generaci6n (Investigaci6n) de Tecnologia
 
en un proyecto que 
originalmente se denomin6 "Transferencia
 
de Tecnologia". Esto hizo automAticamente participe al
 
IDIAP quien tiene el mandato legal como organismo responsable

de la Investigaci6n Agricola en PanamA. Este proyecto estA
 
actualmente en proceso de elaboraci6n.
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A.2. Proyecto ATD: 
 Informe Anual/Logros de la Inves
tigaci6n.
 

Reed Hertford solicit6 
via Telex la preparaci6n de
 un documento que reflejarA los logros 
mcs importantes de
la Investigaci6n 
conducida por la Asistencia Tdcnica de
Rutgers en los dos Ciltimos aftos. El material a preparar

debia ser de alrededor de 3 p~ginas por tdcnico y su forma
lista para ser publicado en Irglds y Espafiol. Con 
este
prop6sito el equipo de Asistencia Tdcnica se reuni6 
2 veces
 
en Abril para uniformizar criterios y ultimar detalles referentes a este informe. 
 Cada t6cnico entreg6 su versi6n
final la primera semana de Mayo. 
 El Jefe de Misi6n transmi
ti6 informes individuales al Dr. Hertford en 
New Jersey
con ocasi6n de su visita 
de consultas al campus en New
Brunswick. 
 Se espera que la versi6n en inglds sea publicada

en Rutgers y distribuida en mes Julio.
el de La versi6n
 en espahol qued6 bajo la responsabilidad editorial 
del Dr.
Neyra para ser publicada en PanamA a travds 
del IDIAP 6

de una Imprenta Comercial.
 

B. Meta: "Actuar como Misi6n
Jefe de y Coordinador en
 
el pals de la Asistencia Tdcnica proporcionada
 
por la Universidad de Rutgers al proyecto 
ATD
 
en Panama".
 

El especialista Adm.
de y Manejo de la Investigaci6n

utiliz6 alrededor del 70 por ciento de tiempo
su efectivo
 
en actividades relacionadas 
con su ftnci6n como Jefe
Misi6n y Coordinador de la Asistencia Tdcnica. 

de
 
La demanda


de tiempo 
en estas actividades fud excepcionalmente alta
 
comparada con trimestres anteriores.
 

Las actividades son descritas como sigue:
 

B.1. Actividades Generales
 

1. Llevar el record de actividades e informes para

cada miembro del equipo de Asistencia T6cnica
 
de Rutgers.
 

2. Revisi6n y editado, en Espahol 
e Ingl~s, de los

informes trimestrales y planes de trabajo prepa
rado por el equipo de AT.
 

- Organizaci6n del informe NQ19 para el perlo
do cubierto entre Enero 1Q y el 31 de Marzo
 
de 1987.
 

3. Participar y asistir 
con la coordinaci6n de visi
tas a PanamA por Profesores de Rutgers como parte
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de los esfuerzos 
de apoyo al proyecto ATD y ac
tividades relacionadas.
 

- Coordinaci6n 
de la visita a Panama del 
Dr.
Reed Hertford, Director 
 IAFP/Cook College

y Sr. 
Albert Hanna, Rutgers Controller. Ambos
arribaron a PanamA a mediados de Abril. 
 Una agenda preliminar 
de reuniones y actividades
fud preparado por el 
Jefe de Misi6n. En esta
oportunidad, 
RH expres6 su satisfacci6n por
la amplia base de operaciones que se ha venido

desarrollando 
desde la oficina de PanamA con
miras a establecer 
 una mayor comunicaci6n
 
con diversas entidades 
del sector agropecuario

de PanamA y Agencias donantes Internacionales.
 

4. Preparaci6n del 
 Calendario 
 de vacaciones 
 del
equipo de Asistencia Tdcnica para el afto 
1987.
 

5. Activaci6n 
del fondo de 
apoyo de la Asistencia
 
Tdcnica del IDIAP con 
fondos del prdstamo DTA
NQ525-0180. El 
Jefe de Misi6n coordin6 la elaboraci6n del presupuesto y distribuci6n equitativa de fondos 
para cada tdcnico y preparaci6n

de pedidos de reembolso.
 

6. Inicio 
de gestiones para implementar la asistencia Tdcnica de 
corto plazo en Suelos y en Economia Agricola como 
parte O la extensi6n del pro
yecto hasta el 31 de Agosto de 1987. 

B.2. Consultas On-Campus/Vacaciones
 

El Dr. Neyra viaj6 
a USA, New Jersey para realizar
consultas 
por 7 dias (Junio 1, 9, 10, 
 11, 12, y 15/Julio
6 de 1987) sobre diferentes 
aspectos relacionados con el
progreso del proyecto DTA, estrat~gias futuras 
y actividades
de culminaci6n 
del contrato 
en 
el mes de agosto. Luego
tom6 14 dias de 
vacaciones para cumplir compromisos adquiridos con anterioridad 
en 
Europa (Alemania y Yugoslavia) en
relaci6n 
a sus actividades 
cientificas 
de investigaci6n.
Parte de estas 
actividades incluyeron la participaci6n 
en
2 Congresos cientificos: 
 1) en la Universidad de Bayreuth,
Alemania y 2) Congreso de la Federaci6n Europea de Sociedades
de Bioquimica (FEBS) 
en Ljublana, Yugoslavia. Tambi~n pas6
7 dias en Belgrado atendiendo a proyecto
un 
 colaborativo
con el Instituto de Investigaciones en Maiz 
(Belgrado) finan
ciado por el USDA.
 

B.3. Visita a la Embajada de USA/PanamA
 

Uno de los aspectos relevantes 
de este trimestre fud
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la visita de cortesia 
y reuni6n informativa sostenida 
con
el Sr. John Maisto, DCM. 
El Dr. Neyra transmiti6 los saludos
del Dr. Edward Bloustein, Presidente 
de Rutgers a la
convers6 en forma informal acerca de 
vez
 

las alternativas del
programa de Desarrollo de 
Tecnologia Agropecuaria en Panamd
 y el futuro de la Asistencia Tdcnica de Rutgers.
 

B.4. Visita al nuevo Director del USAID/Panamd
 

El Sr. David Cohen arrib6 en PanamA en el mes 
de Mayo
en su funci6n de 
nuevo Director General del USAID/PanamA.
El Dr. Neyra tuvo una 
visita de cortesia y sesi6n informati
va acerca del proyecto ATD/Componente de Asistencia Tdcnica,

seguida por una presentaci6n de slides. 
 Donald Drga y Gary
Bayer de la Divisi6n de Agricultura/USAID tambidn estuvier6n
 
presentes en dicha reuni6n.
 



INSTITUTO DE INVESTIGACIONES AGROPECUARIAS DE PANAMA
 
(I.D.I.A.P.)
 

REF.: 
 Propuesta Complementaria/BID
 

PROGRAMA: 
 "Fomento Ganadero y Sanidad Agropecuaria"
 

SUB-PROGRAMA: 
 "Fomento Ganadero y Sanidad Animal"
 

PROYECTO: 
 "Investigaci6n Pecuaria Aplicada y Producci6n
 
de Semillas"
 

SUB-PROYECTO: 
 Desarrollo de Tecnologla Agropecuaria en Panamg.
 

Panamg, 31 de Marzo de 1987
 



EQUIPO TECNICO PARTICIPANTE EN LA ELABORACION DE ESTA PROPUESTA
 

ASESOR/LIDER: 
 Dr. Carlos A. Neyra, Asesor en Administraci6n y

Manejo de la Investigaci6n Agropecuaria, IDIAP/
 
Rutgers.
 

DIRECCION DE PLANIFICACION Y SOCIO-ECONOMIA:
 

Ing. Vernon Wynter, Director Nacional
 

Ing. Eulices Ramos, M.A. Jefe de Coordinaci6n
 
de Proyectos Especiales
 

Ing. Arnold Mufioz, MSc., Economla Agricola
 

Lic. Joaquin Aguilar, Administrador, Proyectos
 

Especiales.
 

DIRECCION DE INVESTIGACION PECUARIA:
 

Ing. Harmodio Zambrano, Coordinador de Investigaciones
 

Pecuarias.
 

COORDINACION GENERAL:
 

Dr. Agapito Peralta, Coordinador del Sub-Programa
 
de Fomento Pecuario y Sanidad
 

Animal; MIDA.-


Ing. Vernon Wynter, Director de Planificaci6n y
 
Socio-Economfa, IDIAP.
 

Dr. Carlos A. Neyra, Asesor, Rutgers.
 

ASESORAMIENTO ESPECIALIZADO:
 

Dr. Santiago Rios, Director Nacional de Investigaci6n
 

Pecuaria, IDIAP
 

Dr. Jos9 Zorrilla-Rios, Asesor Pecuario, Rutgers.
 



DESARROLLO DE TECNOLOGIA AGROPECUARIA
 

PALS: PANAMA
 

UNIDAD EJECUTORA: 
 INSTITUTO DE INVESTIGACIONES
 
AGROPECUARIAS DE PANAMA (IDIAP)
 

PREPARADO POR: 
 CARLOS A. NEYRA, Ph. D., 
ASESOR/LIDER
 
(RUTGERS) EN CONJUNTO CON LAS DIRECCIONES
 
DE PLANIFICACION Y DE INVESTIGACION
 
PECUARIA DEL I.D.I.A.P.
 

RE.: 	 PROPUESIA PRELIMINAR AL B.,.D./PROYECTO
 
DE FOMENTO GANADERO Y SANIDAD AGROPECUARIA
 

I. INTRODUCCION
 

El presente documento estr reierido al interis del IDIAP y
del Gobierno de Panamg de asegurar la continuidad de las greas de
investigaci6n contempladas en el proyecto de "Desarrollo de Tecnologfa
Agropecuaria" con la ayuda de financiaci6n externa m9s all9 del 31
de Diciembre de 1987. 
 De acuerdo a lo informado por USAID/Panama el
proyecto no 
va ser extendido m9s alli 
del 31 de Diciembre de 1987

fecha programada para su terminaci6n.
 

El proyecto denominado "Desarrollo de Tecnologfa Agropecuaria

en Panamn" 
ha estado funcionando desde Septiembre 1979 con el apoyo
de un pristamo otorgado por USAID/Panama. Inicialmente el proyecto
fui implementado por un periodo de cinco-anos y una inversi6n de 
7
millones de d6lares incluyendo una donaci6n por un monto de 1 mill6n
de d6lares. Al t9rmino del periodo de cinco afios 
se logr6 una extensi6n por tres afios hasta Diciembre de 1987 
con una inversi6n adicional de 4.2 millones de los cuales 1.2 millones correspondfan a la
donaci6n de apoyo a la Asistencia Tecnica proporcionada por Rutgers
University. 
Una cantidad equivalente a 500,000 d6lares esta contemplada para extender la Asistencia Tecnica hasta el 31 de Agosto de
1987. 
 Sumando todas las cifras otorgadas, desde la iniciaci6n del
proyecto, se llega a un total de 11.7 millones en 8 afios de duraci6n
del proyecto. 	Durante la implementaci6n del proyecto DTA se 
contemp16 la financiaci6n de cuatro componentes principalmente: 
 Construcciones, Asistencia Tecnica, Entrenamiento de Corto y Largo Plazo,

Equipos y Materiales y Compra de Vehiculos.
 



II. PROPOSITO Y OBJETIVOS GENERALES DEL SUB-PROYECTO
 

El prop6sito del presente proyecto (DTA, N0525-0180) es el
de asistir al I.D.I.A.P. en el desarrollo de una capacidad de investi
gaci6n agropecuaria que permita ayudar a los pequefios y medianos productores a mejorar la productividad de la tierra, trabajo y consecuentemente
 
sus oportunidades de empleo e ingresos.
 

El objetivo general del Programa de Fomento Ganadero y Sanidad
Agropecuaria es 
incrementar la producci6n y la productividad del Sector

Agropecuarlo de Panamg y consecuentemente aumentar la oferta para satis
facer la demanda interna as! como elevar la exportaci6n de Productos Agri
colas y Pecuarios.
 

El objetivo general del Programa de Desarrollo de Tecnologla
Agropecuaria es el de incrementar la productividad Agropecuaria a travis
de la generaci6n, adaptaci6n y diseminaci6n de tecnologfas de producci6n
 
que sean apropiadas en t~rminos ecol6gicos, agron6micos y condici6n socio
econ6mica de los productores.
 

Para el logro de los objetivos propuestos se requiere del uso de

metodologfas de investigaci6n que permitan el desarrollo de tecnologfas que
sean econ6mica y t9cnicamente factibles al nivel de finca haciendo 6nfasis
 
en la rentabilidad de la unidad de producci6n y las circunstancias de los
productores. 
 Uno de los elementos claves de la metodologla es que los productores serdn participantes activos en los diferentes aspectos del proceso
 
de investigaci6n.
 

A fin de llevar a cabo las metodologlas de investigaci6n propuestas

se utilizara un enfoque multidisciplinario que involucre agronomos, zoo
tecnistas, edafologos, economistas y sociologos agricolas y expertos en
comunicaciones. 
 El proyecto permitirg introducir una metodologla de investigaci6n baseda en sistemasde producci6n diseflada para generar y facilitar
la propagaci6n de innovaciones tecnol6gicas, as! 
como para ayudar a mejorar
el manejo de fincas de una manera adecuada a los pequefios y medianos productores y a las condiciones enfrentadas por los mismos. El trabajo en Finca
 
de Productores serg apoyado con actividades conducidas en los Centros Experimentales del IDIAP y Unidades de Producci6n, a ser establecidas con este

prop6sito, y en donde es factible controlar un mayor nu'mero de factores y
tomarmayores riesgos. 
Las Unidades de Producci6n pueden considerarse como
el puente necesario entre el trabajo en Centros Experimentales y Fincas de
Productores, donde se 
puede implementar el cimulo de tecnologlas disponibles

ajustadas a los niveles de producci6n concordantes con las condiciones del
 
sistema involucrado.
 



III. PLAN DE TRABAJO 

A. Descripci6n del Problema 

La disponibilidad de pastos nativos de buena calidad nutritivay productividad ha sido sefialado en varios estudios como 
el factor
primario limitante para aumentar los indices de productividad pecuaria
en el pals y es 
por esto que el mayor 6nfasis de la Investigaci6n
Pecuaria del IDIAP se 
concentra en t6picos relacionados 
con el estudio
de forrajes y nutrici6n animal, principalmente en bovinos 
(POA/IDIAP,

1986).
 

La investigaci6n en pastos y leguminosas forrajeras en el
IDIAP se ha intensificado substancialmente en los 
ilrimos 4 a 5 afios,
principalmente con el apoyo directo del proyecto de Desarrollo de Tecnologla 
Agropecuaria (DTA, USAID/Panama N*525-0180) y complementado
por un programa de introducci6n y evaluaci6n de pastos y leguminosas
forrajeras realizado en forma conjunta entre el IDIAP/RUTGERS/CIAT.
Este programa, ha sido implementado bajo el liderazgo del Dr. Pedro
Argel ( Asesor Tgcnico de Rutgers ) y ha logrado introducir mas 
de
100 genotipos ensayados de diferentes areas agroecol6gicas de Panama.
De este gran nmero de especies introducidas se han logrado identificar
unas 8 a 10 especies con caracterlsticas agron6micas promisorias para
la producci6n comercial pecuaria. 
Este programa de pastos y forrajes es
un componente 
 esencial de apoyo al Sub-sector pecuario con miras a
elevar la capacidad productiva nacional a fin de satisfacer ambos, el
mercado d6mestico interno y el de exportaci6n. Panamg tiene 
un potencial
de exportaci6n equivalente a 10,000a 12,000 cabezas de 
ganado el cual
est9 casi totalmente desperdiciado al presente.
 

Por otro lado, la transferencia de tecnologa de pastos al
sector productivo del pals tambign adolece de algunas limitaciones
importantes. 
 Entre estas podemos citar: 
 1) los altos costos actuales
para el establecimiento y manejo de pastos iejorados; 
 2) inadecuadas
pr~cticas de manejo de pastos 
en fincas que permitan una optima utilizaci6n del germoplasma mejorado y 
3) la baja disponibilidad y tecnologla de manejo de semillas. Investigaciones recientes conducidas por
el IDIAP indican que hay algunas especies proraisorias que podrlan ser
utilizadas comercialmente como ser 
las gramineas del genero Brachiaria
y Andropogum (A. gayanus, principalmente) y leguminosas de los generos
Centrosema, Stylosanthes y Pueraria (P.phaseoloides, Kudzu, principalmente).
Estas especies se ha comprobado que producen semillas en varias localidades del pals, particularmente en 
la Regi6n Central (Azuero y Veraguas)
pero agn se necesita intensificar la capacidad para la producci6n de semillas 
en cantidades suficientes para satisfacer las necesidades.
 



Los estudios iniciales de adaptaci6n agroecol6gca. estin
 
siendo complementados con estudios de evaluaci6n agron6mica mas avanzada
 
y de pastoreo con animales. Este componente del proyecto cuenta con el
 
asesoramiento de Rutgers a travis del Dr. Josi Zorrilla-R'os, especialis
ta en Nutrici6n y Producci6n Animal y del Dr. Alvaro Cordero, especialis
ta en Suelos. Este 5itimo componente es esencial en raz6n de que la
 
mayorla de los suelos aptos para ganaderfa en Panamg son 9cidos y de baja
 
fertilidad. Las interrelaciones entre los programas de Investigaci6n en
 
Pastos Tropicales, Nutrici6n y Reproducci6n Animal, Fertilidad y Manejo
 
de Suelos y la Asistencia T9cnica proporcionada por Rutgers, estgn ilus
tradas en el Organigrama (Esquema Organizativo) que se acompafia a conti
nuaci6n.
 

Durante los meses de verano en Panamg la precipitaci6n pluvial
 
es escasa,particularmente en las provincias centrales. En ciertos afios
 
(1983-1984) esta situaci6n puede ser grave y agn catastr6fica para el
 
sector productor ganadero el cual debe afrontar las consecuencias econ6
micas. De acuerdo al Dr. Zorrilla-R~os (manuscrito en preparaci6n) en
 
palses del tr6pico Centro Americano, aproximadamente el 80% de la pro
ducc16n lechera proviene de fincas de doble prop6sito, con una marcada
 
fluctuaci6n entre la 6poca de lluvias y la de secas. Para las provin
cias centrales de Panamg la producci6n de leche en la gpoca seca alcanza
 
solamente el 20% de la producci6n obtenida en la 6poca de lluvias. Lo
 
expuesto obliga a definir estrat~gias viables que permitan asegurar la
 
disponibilidad de fuentes nutritivas para el ganado durante la estaci6n
 
seca a fin de lograr un aumento en la producci6n anual y estacional (Ref.
 
Plan de Trabajo/DTA/Zorrilla-Rlos). Estas estratgias implican la imple
mentaci6n de pr~cticas simples y de bajo costo relativo para reducir 6
 
aliviar las limitaciones nutricionales de pastos y otras fuentes nutriti
tivas de baja calidad.
 

El proyecto de Desarrollo de Tecnologla Agropecuaria ha permitido
 
al IDIAP elevar su capacidad de investigaci6n en fincas de productores
 
en las tres regiones: Occidental, Central y Oriental. A travs del
 
proyecto, el IDIAP ha establecido contacto con un n6mero relativamente
 
grande de productores colaboradores interesados en aumentar la eficiencia
 
de producci6n de las explotaciones ganaderas, reducir los costos de
 
producci6n y consecuentemente aumentar el beneficio econ6mico. Dado que
 
las circunstancias de los productores varla considerablemente en funci6n
 
de las condiciones agroecologfcas predominantes en la finca;_en funci6n
 
de los recursos del productor y en parte debido a diferencias en las
 
prgctias de manejo, se hace necesario conducir un trabajo integrado que
 
permita adaptar las innovaciones tecnol6gicas a las condiciones que
 
caracterizan los diferentes tipos de explotaciones ganaderas. El trabajo
 
en fincas de productores permire adem9s integrar la investigaci6n y la
 
extensi6n con participaci6n directa del productor.
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B. OBJETIVOS ESPECIFICOS
 

Para contribuir al logro del objetivo general del programa que
 
es el de aumentar la producci6n y productividad del sub-sector pecuario,
 
se proponen los siguientes objetivos especfficos:
 

1. 	Aumentar la Disponibilidad de Pastos y Forrajes Mejorados.
 

2. 	Mejorar la Nutrici6n y Reproducci6n Animal.
 

3. 	Aumentar la Eficiencia de Producci6n en 
Fincas Ganaderas de
 
Doble Prop6sito.
 

C. ESTRATEGIAS
 

Objetivo: 	 Aumentar la Disponibilidad de Pastos y Forrajes
 
Mejorados.
 

Estrat~gias:
 

1. 	Favorecer la diversificaci6n de pastos naturales a travs
 
de la introducci6n y adaptac16n de germoplasma.
 

2. 	Desarrollar tecnologlas alternativas que permitan reducir
 
los costos de establecimiento y manejo de forrajes mejorados.
 

3. 	Desarrollar tecnologfas para incrementar la producci6n y dis
ponibilidad de semillas.
 

Objetivo : Mejorar la Nutrici6n y Reproducci6n Animal
 

Estratrgias:
 

1. 	Evaluar la calidad nutritiva, aceptabilidad por el ganado
 
y resistencia al pastoreo de aquellos pastos y forrajes con
 
buena adaptabilidad agroecol6gica y caracteristicas agron6
micas favorables.
 

2. Identificar limitaciones nutricionales especIficas (energla,
 
proteina, minerales) sobre la producc16n y la posibilidad de
 
aliviarlas, en 
forma econ6mica, a travs de la suplementaci6n
 
complementaria utilizando ticnicas simples y de bajo costo.
 

3. 	Identificar tecnologfas que permitan corregir los efectos de
 
deficiencia nutricionales sobre la capacidad reproductiva del
 
hato.
 



4. 	 Desarrollar t=cnicas de manejo que permitan asegurar

la disponibilidad y uso eficiente de fuentes nutritivas

tradicionales y no tradicionales durante la estaci6n
 
seca.
 

Objetivo: 
 Aumentar la Eficiencia de Producci6n en Fincas
 
Ganaderas de Doble Prop6sito.
 

Estratgias:
 

1. 	 Desarrollaz tecnologlas de manejo que permitan un uso
 
mas eficiente de los 
recursos biol6gicos, fisicos y
econ6micos disponibles y consecuentemente contribuir
 
a la reducci6n de los costos de producci6n.
 

2. 
 Integrar a nivel de finca las tecnologlas generadas
 
en alimentaci6n animal con los diferentes componentes

del Sistema de Producci6n (Sanidad, Mejoramiento Genitico,

Manejo, etc.,) 
de tal forma que permita la validaci6n
 
integral de las mismas.
 

3. 
 Colaborar con los otros componentes del Programa en la
 
generaci6n de informaci6n b~sica que permita orientar
 
la investigaci6n Bio-econ6mica en fincas de productores

y ayude a definir los elementos b~sicos para la trans
ferencia de las tecnologlas generadas.
 



D. 
 METAS DEL SUB-PROYECTO
 

OBJETIVOS ESPECIFICOS 
 INDICADORES 


I. Aumentar la Dispunibilidad 
 - Incorporar por lo 

de Pastos y Forrajes Mejora-
 menos 5000 Has/afio

dos con especies mejora-


das.
 

2. 
Mejorar la Nutrici6n y Re- - Mejoramiento de los

producci6n Animal 
 Indices productivos 


- Incremento del 5 al 

10% anual en al pro-

ducci6n de carne y 

leche por unidad de
 
producci6n
 

- Incrementar la efi
ciencia reproducti
va en un 15 al 20%
 
sobre los niveles
 
tradicionales
 

- Disminuci6n en un 50%
 
la mortalidad de bece
rros predestete.
 

3. Aumentar la Eficiencia de 
 - Incremento del 9%

Producci6n en 
Fincas Ganade-
 al 10% anual en el 

ras de Doble Prop6sito. 
 ingreso real de los
 

productores.
 

NECESIDADES
 

- Suficiente nmero
 
de Productores co
laboradores
 

- Tecnolog'a y semilla
 
disponible
 

- Cridito y Asistencia
 
Ticnica
 

- Utilizaci6n m9s e
ficiente de los re

cursos alimenticios
 
disponibles (energi
ticos, prot~icos,
 
minerales).
 

- Precios competitivos
 
son mantenidos.
 



IV. 
 EJECUCION DEL SUB-PROYECTO
 

A. Unidades Responsables.
 

Este componente del Proyecto de Investigaciones serg ejecutado
 
por los investigadores y personal auxiliar de la Direcci6n Pecuaria
 en coordinaci6n con la Direcci6n de Planificaci6n del IDIAP y la Asis
tencia Tgcnica de especialistas de la Universidad de Rutgers. 
 El
 
componente denominado "Desarrollo de Tecnologla Agropecuaria" mantendrg

un contacto continuo 
con los otros componentes del Proyecto de Investi
gaciones Aplicadas y del Programa de "Fomentu Ganadero y Sanidad Agro
pecuaria", en general. 
Las actividades de coordinaci6n ser9n realiza
das por representantes de las diferentes unidades participantes en el
 
programa, a travis de la Unidad Ejecutora principal del MIDA. 
Se

anticipa la necesidad de realizar un Seminario-Taller de Planificaci6n
 
y Coordinaci6n conjunta del Programa 
con participaci6n de todos los
 
investigadores y asesores responsables.
 

Las actividades de investigaci6n del sub-proyecto (DTA) sergn

ejecutadas en Centros Experimentales y Fincas de Productores colaboradores en las 
tres regiones de influencia del IDIAP: Occidental, Central,
 
y Oriental.
 

B. Costos del Sub-Proyecto.
 

El Costo total estimado del sub-proyecto de DTA ha sido estimado
 
en 1.47 M (US$) a ser financiado con fondos del BID ( 1.0 M) y del Gobierno

de Panama (0.47 M), 
 En el cuadro N°1 se 
presenta la estructura por
Categorfa de Inversi6n al cual se 
acompafia una narrativa explicativa.

Las Categorlas de Inversi6n han sido identificadas como: 
 Costos Directos,

Costos concurrentes y Cooperaci6n Thcnica.
 

V. 
 ASPECTOS INSTITUCIONALES
 

A. 
 Instituto de Investigaciones Agropecuarias de Panama (IDIAP)
 

La investigaci6n agropecuaria es esencial para promover el
desarrollo del sector (Plan Quincenal/MIDA, 1986) y esta funci6n es
principalmente responsabilidad del IDIAP de acuerdo con el espfritu de
la ley.que crea el IDIAP, 
en 1975. La investigaci6n agrfcola con base

cientifica es relativamente joven en 
los palses centroamericanos si se
toma en cuenta el tiempo que demora establecerK la-instituciones naciona
lea, formar el personal cient1fico y lograr el apoyo pblico y polftico
 



CUADRO No1
 
INSTITUTO DE INVESTIGACION AGROPECUARIA DE PANAMA
INVERSIONES POR CATECORIAS Y FUENTES DE FINANCIAMIENTO
 

(EN MILES US$)
 

CATEGORIA DE INVERSION 
 BID 
 APORTE LOCAL 
 TOTAL
 

I. COSTOS DIRECTOS 
 300.0 
 100.0 
 400.0
 
1.1 Maquinaria y Equipo 
 150.0 
 50.0 
 200.0
1.2 Insumos 
 150.0 
 50.0 
 200.0
 

II. 
 COSTOS CONCURRENTES 
 50.0 
 350.0 
 400.0
 

III. COOPERACION TECNICA 
 650.0 
 20.0 
 670.0
 

TOTAL GENERAL 
 1.000.0 
 470.0 
 1.470.00
 

Fuente: 
 Direcci6n de Planificaci6n y Socio-economia
 
y Asesorla de la Universidad de Rutgers.
 

http:1.470.00


CATEGORIAS DE INVERSION
 

I. Costos Directos ($400.0)
 

Los recursos de esta categorla se utilizargn en al adquisici6n
 
de equipos y materiales tales como: Equipo Agropecuario, Equipo
 
de laboratorio, Equipo de oficina e Insumos para el POA 87.
 

II. Costos concurrentes ($400.0)
 

Esta categorla se 


Personal 


Gastos Operativos 


TOTAL 


desglosa de la siguiente forma:
 

BID AL 

210.0 

50.0 140.0 

50.0 350.0 

II. Cooperaci6n Tgcnica
 

Dentro de esta categorfa se incluye la Asesorfa que actualmente
 
brinda a la Instituci6n la Universidad de Rutgers. El desgloce
 
de es!a categoria es el siguiente:
 

BID AL
 

Consultorla 600.0
 

Adiestramiento (c.p) 50.0 20.0
 

TOTAL 650.0 20.0
 



para su funcionamiento adecuado. 
El IDIAP no es extrafio a esta situaci6n considerando que solo han pasado 11 
afios desde su creaci6n. Sin
embargo, durante este 
tiempo el IDIAP ha consulidado su organizaci6n
institucional y administrativa y a la vez 
aumentado su capacidad de
investigaci6n mediante de un programa agresivo de Capacitaci6n Tgcnica
a traves del entrenamiento del corto y largo plazo financiado por el
proyecto de DTA (N*525-0180, USAID/Panama). Las responsabilidades de
investigaci6n son compartidas por la Administraci6n Central y tres
Direcciones Regionales estrategicamente ubicadas: 
 Region Occidental
(Sede en Chiriqui); Regi6n Central (Sede en Santiago) y Oriental 
(Sede
en Chepo). 
 Durante lo que podriamos llamar FASE I (Desarrollo de Capacidad Institucional) el enfoque principal de la investigaci6n conducida
 por el IDIAP ha sido el desarrollo de tecnologlas simples, adaptables
a las circunstancias de los productores y de costo mfnimo que permitan
a su vez un aumento de la eficiencia de producci6n y rendimiento unita
rios.
 

En resumen, podemos decir que a pesar del corto tiempo de existencia institucional, la investigaci6n y la organizaci6n administrativa
se 
ha consolidado en forma relativamente aceptable. 
 El funcionamiento
operativo del IDIAP muestra ciertas caracterlsticas relevantes:
 

- Descentralizaci6n operativa y cobertura nacional.
 

- Relativa autonomfa de gesti6n.
 

-
 Amplia cobertura de rubros y disciplinas.
 

-
 Disponibilidad de personal tgcnico/cientffico con entrenamiento
 
avanzado.
 

- Contacto directo con un ndmero relativamente grande de produc
tores a travs del programa de Investigaci6n en Fincas de pro
ducci6n Agricola y Pecuaria.
 

Referente a esto 6itimo cabe sefialar que durante el afio 
1986 el IDIAP ha
conducido alrededor de 60 actividades de investigaci6n directamente en
Fincas Pecuarias, solamente 
(Ver Cuadro N*2). 
 La mayor concentraci6n

de estas actividades se 
encuentra en las Regiones Occidental y Central
por la propia estructura de implementaci6n del proyecto DTA y la distribuci6n del personal especializado (Ver Cuadro N*3).
 

B. 
 RUTGERS UNIVERSITY
 

La Asistencia Ticnica proporcionada al IDIAP por Rutgers, Universidad
Estatal de New Jersey, fug implementada como un componente del proyecto DTA
(N*525-0180) y financiado con la ayuda de 
una donaci6n (Grant) proporcionada
por la USAID/Panama. 
Durante la primera etapa de implementaci6n (1982-1987)
las actividades de Asistencia T9cnica proporcionada por Rutgers al IDIAP
 



CUADRO No. 2
 
NUMERO DE ACTIVIDADES REALIZADAS EN FINCAS DE
 

PRODUCTORES POR OBJETIVOS Y 
REGION DURANTE 1986
 

OBJETIVO/REGION 

REGION ORIENTAL 
 REGION CENTRAL 
 REGION OCCIDENTAL
 

I. 
Pastos y Forrajes 10 
 13 
 10
 

II. Nutrici6n y Reproducci6n 0 
 2 
 6
 

III. 
 Sistema de Producci6n 

2 
 17
 

Fuente: 
 POA 1986, Direcci6n de Planificaci6n y Socio-economla
 



pueden ser enmarcadas dentro de lo que se denomina "Generaci6n de
Capacidad Institucional". 
Los logros m5s relevantes de la Asistencia
 
Ticnica pueden ser agrupados como sigue:
 

- Desarrollo de nuevas 
tecnologlas de producci6n y metodologlas
 

de investigaci6n.
 

- Fortalecimiento Institucional
 

- Entrenamiento en-servicio
 

- Ofrecimiento de cursos cortos.
 

- Seminarios/Mesas de Trabajo
 

- Entrenamiento de Contrapartes locales
 

Al presente, Rutgers tiene asignados al Proyecto DTA en Panama 5 asesores

cada uno de los cuales conduce su 
propio programa de investigaci6n en
coordinaci6n con el IDIAP y otras instituciones del sector incluyendo a
la Facultad de Agronomla, Cooperativas Agrlcolas, Productores y los Centros Internacionales de Investigaci6n (CIAT, CIMMYT, CATIE, ISNAR, etc.).
Adem~s Rutgers cuenta con una capacidad de refuerzo On-Campus (New Jersey)

a travs de Profesores con experiencia internacional y capacidad en diferentes disciplinas especializadas (Ver lista adjunta). 
 Estos profesores

forman parte del equipo de apoyo con base en Cook College (Rutgers) a las
actividades que son conducidas -.r el equipo de Asistencia Tecnica funcionando en el pals. 
 Adem~s, este grupo de profesores constituye un recurso

potencial de consulta o de acuerdo a las necesidades ser mobilizado en
 apoyo del IDIAP 6 del proyecto DTA en sus diferentes componentes operativos.
 

En 1985, Rutgers expandi6 su participaci6n en Panamg a travs de !a
implementaci6n de 
un proyecto conjunto realizado con ISNAR sobre Manejo de
Tecnologla Agricola (MTA) el cual incluye un estudio de caso sobre el
sistema de Manejo de Tecnolog'a Agricola en Panama. 
 El estudio produjo un
documento valioso, desde el punto de vista ticnico e informativo, que fug
publicado bajo el tltulo de: "Identificaci6n de Oportunidades para el mejoramiento de los Sistemas de Gesti6n de Tecnologla Agropecuaria en Latino
america: 
 Una Metodologla y Caso de Ensayo de la Universidad de Rutgers/

ISNAR (Octubre, 1986)".
 

La experiencia y conocimientos adquiridos por Rutgers sobre la realidad agrlcola Panamefia, a traves de su participaci6n en ambos proyectos
(DTA y MTA) constituyen un capital valioso que debe ser capitalizado efec
tivamente. Con este prop6sito, Rutgers tiene la intenci6n de aumentar su
participaci6n en Panama, en una segunda etapa (Fase II), 
con el fin de
colaborar al desarrollo posterior y afinamiento de los Sistemas de Generacion y Transferencia de Tecnologla en los cuales el IDIAP tiene responsa
bilidad directa como organismo lder de la investigaci6n agrlcola.
 

A
 



VI. ASISTENCIA TECNICA
 

A. Instituci6n: Rutgers University
 

B. Especialidades:
 

Componentes 
 Esfuerzo 
 Costo
 

I. Pastos y Forrajes 24 meses 
 240,000
 
Ph. D, Agronom'a/Semillas
 
/Pastos
 

2. Nutrici6n/Reproducci6n 
 24 meses 
 240,000

Ph. D, Nutrici6n Animal
 

3. Sistemas de Producci6n 
 12 meses 
 120,000

Ph. D, Economla/Extensi6n
 
Pecuaria 
 TOTAL 600,000
 

C. Actividades:*
 

1. Asesoramiento Institucional
 

2. Investigaci6n Especffica
 

- Desarrollo de Metodologlas
 
- Generaci6n de Tecnologlas
 

3. Capacitaci6n Ticnica
 

- Entrenamiento en Servicio
 
- Cursos, Seminarios, etc.
 

* El cronograma de actividades por componentes esta ilustrada en el
 
Cuadro, Anexo I
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ANEXO I.
 

COMPONENTES 

ASISTENCIA TECNICA 

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES POR COMPONENTES 

ANO I ANO 2 ANO 3 ANO 4 ARO 5 

I. Pastos y Forrajes 

- Asistencia Tgcnica (1) 

- Contraparte local 

24 Meses 

ES 

2. Nutrici6n/Reproducci6n 

- Asistencia Tgcnica (1) 

- Contraparte local 

24 Meses 

ES 

3. Sistemas de Producci6n en 
Fincas 

- Asistencia Thcnica (1) 

- Contraparte local 

3 Ms. 3 Ms. 3 Ms. 3 Ms. 

ES: Entrenamienro en Servicio 



Appendix 

Table I 	 Cook College Faculty wit/ 
InternationalInterest andExperience, 1984-85 

AGRICULTURAL ECONOMICS 
AND MARKETING 
,I. Andrews, Assistant Professor 
P. Dlhilon, Associate Professor 
A.R. Koch, Chairman, Professor 
R. Latimer, 	Professor, Extension Specialist 

R. Lopez, Assistant Professor 
A.Meredith, Professor 
F. Perkins, Professor, Extension Specialist 

L. Small, Asso,-iatC Professor 
NCANIMAL SCIENCES 

J. P. Advis, 	Associate Professor 

R. V.Carsia, Assistant Professor 

J. L. Evans, 	Professor 

A. L. Johnson, Associate Research Professor 
G. Merrill, Associate Professor 
C.Scanes, Chairman, Professor 
J. E.Wohlt, Associate Professor 

BIOCHEMISTRY AND MICROBIOLOGY 

R. Bartha, Professor 
H. D. Brown, Professor 
T. Chase, Associate Professor 
D. Eveleigh, Professor 
P. Kahn, Associate Professor 
S. Katz, Chairman, Professor 
J. Macmillan, Professor 
C. Neyra, Associate Research Professor 
C. Still, Professor 
D. Strumeycr, Professor 
W. Ward, Absociate Professor 
B. Zilinskas, Associate Professor 

BIOLOGICAL AND AGRICULTURAL 

:
ENGINEERING 

G. A. Giaconielli, Assistant Professor 

D. Mears, Professor 
W. Roberts, 	Chairman, ProfessorProfessorM. RoertsC a, 

ENTOMOLOGY AND ECONOMIC ZOOLOGY 

T. M. CAsey, Research Professor 
W. J. Crans, Associate Research Professor 
R. R. Gaugler, Assistant Research Professor 
J. Lashomb, Associate Research Professor 
M. L. May, 	Associate Research Professor 

It. B.Roberts, Associate Research Professor 
Research ProfessorR.r. Streu, Chairman,

Research ProfessorW. Wolfe, Assistant 

ENVIRONMENTAL RESOURCES 

T. Airola, Chairman, Associate Professor 

E. Cary, Assistant Professor 
B. B. Chavooshian, Extension Specialist 

P. Pizor, Assistant Professor 
T. Shelton, 	Extension Specialist 
G. Walton, Professor 
A. Wypyszinski, Assistant Extension Specialist 

SCIENCESENVIRONMENTAL 
R. Fenske, Assistant Professor 

.Gnee,,PrfsoM. Finstein, Professor 

E. Cenctelli, Professor 
J. Hunter, Chairman, Professor 

A.J. Kaplovsky, Professor 

R. Manganelli, Professor 
M. Siewierski, Assistant Research Professor 

J. J. Soporowski, Extension Specialist 

P. Strom, Assistant Professor 
C.Uchrin, Assistant Professor 

G. Winnett, 	AssocivLe Research Professor 

FOOD SCIENCE 
S. Chang, Chairman, Professor 
G.Carman, 	Associate Professor 
S. Gilbert, Professor 
K.Hayakawa, Professor--
C.T. Ho, Associate Professor 
E. Karmas, 	Professor 
D. Kleyn, Professor 
P. Lachance, Professor 
J. Rosen, Professor 
T. Montville, Associate Professor 
M. Solberg, Professor 

E.Sier, Professor
 
Assistant Professor
B. Wasserman, 

HOME ECONOMICS/EXTENSION 
M. Lantz, County Agent 11 

HOME ECONOMICS/TEACHING 

M. Brush, Chairman, Professor 

HORTICULTURE AND FORESTRY 

C. K. Chin, Associate Aesearch Professor 
P. Eck, Professor 
D. Ehrenfeld, Professor 
J. H. Ellison, Research Professor 

C.Frenkel, 	Research Professor 

S. A. Garrison, Associate Extension Specialist 

M. R. Henninger, Chairman, Extension Speci 

G.Jelenkovic, Professor 
H. W.Janes, Associate Research Professor 

R. Merritt, Professor 
J. Sacalis, Associate Professor 
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HUMAN ECOLOGY
 
B. Boxer, Professor 
B. J. McCay, Associate Professor 
J. K. Mitchell, Professor 
G.Morren, Chairman, As.sociate Professor 
R. Roundy, Assistant Professor 
T. Rudel, Associate Professor 
C. Schrire, Professor 
A. P. Vayda, Professor 

METEOROLOGY AND PHYSICAL OCEANO
-GRA PHIIY 

K. Arnesen, Instructor 
A. V. Havens, Professor 
N. M. Reiss, Associate Professor 
M. Shulman, I'rofessor 

NUTRITION 
H. Fisher, Chairman. Professor 
P. Griminger, Professor 

PLANT PATHOLOGY 
E. Brennan, Research Professor 
R. A. Cappellini, Chairman, Professor 
T. A. Chen, Research Professor 
R. F. Davis, Assistant Research Professor 
P. M. Halisky, Professor 
I. A. leone, Reskcarch Professor 
G.D. Lewis, Professor 
R. F. Myers, Research Professor 
J. L. Peterson, Research Professor 
E. H. Varney, Professor 

SOILS AND CROPS 
L. Douglas, Chairman, Professor 
R. Duell, Associate Research Professor 
C.Funk, Research Professor 
M. Gaskell, Assistant Professor 
R. Ilnicki, Research Professor 
M. Jackson, Assistant Extension Specialist 
J. Meade, Extension Specialist 
H. Motto, Associate Research Professor 
D. Riener, Associate Research Professor 


