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PREFACIO 

Durante la última década, la evaluación de gramlneas y leguminosas forrajeras tropicales, ha sido 
una actividad creciente en los paises de América Central, México y El Caribe. La RIEPT (Red 
Internacional de Evaluación de Pastos Tropicales) ha cumplido la función de ofrecer metodologlas 
de evaluación, distribuir germoplasma forrajero promisorio y dar seguimiento a la información 
generada. 

El proceso de evaluación ha perm~ido la identificación de gramlneas y leguminosas mejor 
adaptadas y potencialmente más productivas que las tradicionales de la región. Los productores han 
adoptado exitosamente las gramlneas seleccionadas, pero la adopción de leguminosas ha sido 
mucho más lenta y IIm~ada. En parte, ésto se debe a la tradición de los ganaderos de utilizar 
solamente gramlneas en sus praderas, pero también a la poca disponibilidad de semilla comercial 
de las leguminosas seleccionadas. 

Por esta razón el Programa de Pastos Tropicales del CIAT inició a partir de 1986 una actividad 
coordinada con la RIEPT para promover el desarrollo de actividades en semillas de pasturas 
(gramlneas y leguminosas) dentro de las inst~uciones nacionales de investigación, con apoyo del 
Centro Internacional de Investigaciones para el Desarrollo (CIID) de Canadá. Lo anterior condujo a 
la realización de talleres regionales orientados hacia la problemática general del suministro de 
semillas forrajeras tropicales, los cuales se realizaron en 1990, 1991 Y 1992 en Costa Rica y Honduras 
respectivamente. 

La dinámica de los talleres perm~ió también identificar temas fundamentales para el desarrollo y 
promoción de las nuevas pasturas, particularmente los relacionados con utilización de leguminosas 
forrajeras en los sistemas de producción ganadera. Asl por ejemplo, la temática de evaluación de 
pasturas a nivel de finca surgió como prioritaria y fue el componente principal de un nuevo taller 
realizado en 1993 en Costa Rica y Panamá, el cual contó con la participación de todos los paises 
de Centro América, México, Cuba y República Dominicana. 

En este documento se presentan los objetivos, temas desarrollados y propuestas de los diferentes 
participantes al Taller para el logro de metas en evaluación y promoción de pasturas en fincas de 
productores. Se inicia describiendo el estado actual y perspectivas futuras de la RIEPT para Centro 
América, México y El Caribe, seguido por temas que definen el marco conceptual para la planeación, 
conducción, evaluación y seguimiento de estudios de casos presentados para Colombia, Costa Rica 
y Perú. Sigue luego la presentación de proyectos individuales por paises. Dentro de éstos resalta 
la inclusión de leguminosas forrajeras, particularmente Arachis pintoi, en los planes de evaluación. 
Aparecen finalmente las conclusiones y recomendaciones del Taller. Las siguientes personas 
merecen reconocimiento especial por su contribución a la realización del Taller: 

Ores. Danilo Pezo, Francisco Romero y Jorge Morales por contribuciones al desarrollo de 
temas introductorios al Taller . 

. Ores. Carlos Lascano, John Ferguson y Vicente Zapata, por participar en la dinámica y logros 
del Taller. 
Ings. Carlos Vicente Durán, Bollvar Pinzón y Alfredo Valerio por su enlace y asistencia 
técnica. 

Esperamos que estas Memorias sean de utilidad en el seguimiento y evolución futura de actividades 
relacionadas con evaluación y promoción de pasturas (gramlneas y leguminosas) en fincas de 
productores de América Central, México y El Caribe. 

Pedro J. Argel, Agrónomo, Programa de Forrajes Tropicales 
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OBJETIVOS DEL TALLER 

FIN 

Fortalecer y consolidar la RIEPT-MCAC, con el fin de garantiZar en el futuro la investigación, 
desarrollo y adopción de nuevas tecnologías de pasturas en la región, teniendo en cuenta al 
productor en todas las etapas y el manejo sostenible de los recursos naturales. 

PROPOSITO 

Fortalecer la capacidad institucional de los paises del área representada en su recurso técnico 
profesional, mediante la capacitación para la planeación y conducción participativa con los 
productores de ensayos para la evaluación de gramineas y leguminosas en lincas. 

OBJETIVOS 

Se espera que al finalizar el Taller, cada participante podrá: 

Identificar la efectividad y los elementos relacionados con el diseño (cómo evaluar) y las 
mediciones (qué medir) de la metodologla de evaluación que utilizará en el Proyecto, 

Reconocer en el campo los elementos del diseño y las mediciones propuestas en la 
metodologla, asl como los cmerios de selección para el montaje de un ensayo de 
evaluación de pasturas en fincas, 

Identificar las gramineas y las leguminosas promisorias para su evaluación en fincas. 

Señalar los mecanismos de obtención de semillas más relevantes para los ensayos en lincas 
a nivel regional, 

Identificar los componentes y elementos esenciales del esquema de un proyecto para 
evaluación de gramíneas y leguminosas forrajeras en fincas, 

Elaborar un proyecto para evaluación de gramíneas y leguminosas en lincas, introduciendo 
los ajustes necesarios, según las recomendaciones del asesor. 

Elaborar el programa de seguimiento para el monitoreo y evaluación de gramíneas y 
leguminosas a nivel de cada país, 
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ESTADO ACTUAL Y PERSPECTIVAS DE LA RED INTERNACIONAL DE EVAWACION DE PASTOS 
TROPICALES PARA MEXlCO. CENTRO AMERICA y EL CARIBE (RIEPT-MCAC) 

Pedro J. Argel' 

INTRODUCCION 

La RIEPT es un organismo de cooperación sin énlmo de lucro para la investigación y el desarrollo 
de pastos y forrajes tropicales en suelos écldos y moderadamente ácidos de América tropical. Fue 
creada en 1979 por Instituciones Nacionales de Investigación y el Centro Internacional de Agricultura 
Tropical (CIAT); es coordinado por el Programa de Forrajes Tropicales (PFT) de esta última. 

La RIEPT tiene las siguientes estrategias de investigación: a) evaluación y seleccl6n de germoplasma 
forrajero de gramlneas, leguminosas. árboles y arbustos forrajeros adaptados e factores bi6ticos 
y ablóticos de sitios Importantes para la producción ganadera; b) el desarrollo de técnicas de manejo 
y utHización del gennoplasma seleccionado; y cl la promoción para la utlizacl6n por los productores 
de este gerrnoplasma mediante acciones de mtJtipllcaclón de semHIas y evaluación de pasturas a 
nivel de finca. 

lo anterior se logra mediante estrategias de cooperacl6n que facUltan el intercambio de 
gennoplasrna; la definición de enfoques y métodos apropiados pera mejorar el proceso de 
Investigación; la capacltacl6n de profesionales participantes; la prom0ci6n del Intercambio cientlfico 
mediante el desarrollo de una base de datos común; la publicación de la revista 'Pasturas 
Tropicales' y la realización periódica de reuniones de carácter técnico. Ademéls, fortalece la 
cooperación entre instituciones dentro de cada pala incentivando la formación de redes nacionales 
de investigación. 

Durante la última década la RIEPT se subdividió en cuatro subredes regionales por recomendaciones 
del Consejo Asesor de la misma. La subred para Centro América, Méxlco y El Caribe (RIEPT-MCAC) 
inlci6 ectlvldades en 1967. La coordinación de esta subred se realiza desde Costa Rica, donde opera 
uno de los centros rnayores de selección de gennoplasma del PFT de CIAT, mediante convenio entre 
el Ministerio de Agricultura de este pals y el Instituto Interamericano de Cooperacl6n para la 
Agricultura (IICA). 

los obJetlvos Y estrategias de investigación de la RIEPT·MCAC son los mismos establecidos para la 
RIEPT en general. 

ACTIVIDADES DESARROLLADAS Y EN MARCHA 

Distribución de Germoplasma 

Méxlco, Centroemérlca y El Caribe (MCAC) han evaluado un número considerable de especies 
forrajeras a partir de la creacl6n dela RIEPT en 1979 (Cuadro 1). Hasta 1969 hablan sido evaluadas 
1,113 y 1,474 accesiones de gramlneas y leguminosas raspectlvamente por los paises de la reglón 
(Seré et al., 1991 l. El germoplasma evaluado provino en su mayorla del antiguo Programe de Pastos 
Tropicales (PPT) de ClAT, y consistió en material forrrajero seleccionado por su adaptación a suelos 
écldos, lo cual es predominante en las sabanas de Colombia. Venezuela y el Cerrado del Brasil, pero 
no en la regl6n de MCAC donde predominan suelos moderadamente fértHes con acidez Intermedia. 

1 Agrónomo del Programa de Forrajes Tropical"" de CIAT. Coordinador Regional de la RIEPT -MCAC con _ en San José. 
Costa RIca. 



Cuadro 1. 

Pals 

Honduras 
México 
Costa Rica 
Cuba 
Guatemala 
México 
Panamá 
República 
Dominicana 
Puerto Rico 

TOTAL 

Origen y número de accesiones evaluadas en ensayos tipo A Y B en la RIEPT
MCAC entre 1979 y 1989 (adaptado de Seré et al., 1991). 

Origen de las gramlneas Origen de las leguminosas 

CIAT Otras Instituciones 
. 

CIAT Otras Instituciones 

12 51 33 49 
5 O 134 O 

280 O 120 6 
81 477 130 189 
10 40 24 16 
59 O 129 1 
28 O 17 O 
9 3 21 2 
10 292 333 

541 572 878 596 

"Otras instituciones: EMBRAPA, USDA, FAO, ILCA, EAP, CSIRO, etc. 

Sin embargo, la experiencia indica que mucho del germoplasma seleccionado en condiciones 
eX1remas de acidez como las de Carimagua en Colombia, tiene buena adaptación y se desempeña 
bien en ecosistemas con suelos de menor acidez y mayor fertilidad. Lo contrario no siempre ocurre. 

Las pruebas agronómicas realizadas por el PFT en Costa Rica a partir de 1987, han permitido la 
identificación de germoplasma forrajero promisorio para diferentes ecosistemas de la región. Las 
evaluaciones se realizan en tres sitios contrastantes del pals que representan ecosistemas de 
importancia económica a nivel regional. Estos son: trópico muy húmedo, trópico subhúmedo y 
bosque estacional semisiempre verde; los suelos varlan desde ultlsoles ácidos (pH 4.5) a 
inceptisoles de acidez intermedia (pH 5.6). El germoplasma evaluado y seleccionado comprende 
accesiones de los géneros Andropogon, Brachiaria, Panicum, Centrosema, Stylosanthes, Leucaena, 
Cratylia y de la especie Arachis pintoi. Las nuevas accesiones seleccionadas en Costa Rica han 
complementado la disponibilidad de materiales forrajeros seleccionados por el PFT en otras 
localidades. 

El Cuadro 2 muestra el número de pedidos de semilla experimental y básica de gramíneas y 
leguminosas por los diferentes paises de la región durante el periodo 1989-1992; alrededor de 2 
ton de semilla experimental y básica tanto de gramlneas como de leguminosas, han sido entregadas 
a los paises miembros de la RIEPT-CAC. De la misma forma, considerable material vegetativo ha sido 
entregado particularmente en Costa Rica, la sede regional del PFT. Se nota que gran parte de la 
semilla ha sido utilizada en evaluaciones agronómicas (Ensayos Regionales de Tipo Bl y para 
semilleros. Lo último es indicativo del mayor énfasis dado actualmente a multiplicación de semilla 
en los programas nacionales, lo cual es lógico después de un gran esfuerzo realizado durante la 
última década para identificar germoplasma adaptado a los diferentes ecosistemas de la región 
(Ensayos Regionales de adaptación Tipo Al. Es decir, se tienen actualmente gramlneas y 
leguminosas promisorias seleccionadas, las cuales necesitan ser multiplicadas en forma significativa 
para su promoción a nivel de productores o para evaluación con animales. En este sentido el PFT 
de CIAT con sede en Costa Rica, ha cumplido un papel Importante en la distribución regional de 
semilla experimental que ha contribuido al proceso de evaluación de nuevo germoplasma como lo 
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Hustra el Cuadro 3. El proceso dinámico y sistemático de producclón, evaluación y promoción de 
germopIasma forrajero tiene necesariamente que llevar a la liberación formal o informal de nuevas 
opciones de pastos. A nivel de la reglón MCAC un número creciente de forrajeras tropicales han sido 
liberadas durante la última década (Cuadro 4). 

Cuadro 2. Número de pedidos y cantidad de semHIa experimental y básica de forrajeras 
tropicales entregadas PFT-MCAC a Programes Nacionales de México, 
Centroamérica y El Caribe, durante el periodo enero 19f19-abril 1993. 

Pala Regl6n Padido. Leguminosas Gfamfneas Material Prop6sito 
(kg) (kg) 0<9) vegetativo 

(kg)* 

Costa Rica P""ffloo Sur 89 53.30 174.70 26786 Semilleros. ERB, 
Zona AllAnUca 103 44.20 311.f10 43682 cobertura 

Semilleros, 
Pacífico saco 60 92.80 199.90 1940 cobertura en 
Zona Central 51 83.70 84.70 3450 foresto 

Evaluación 
pasturas en fincas 
Semilleros 
Cobertura. 
""milleros. 
adaptación 
samilleros, 
parcelas 
demostrativas 
Semilleros 

Sublotal 303 274.00 770.90 75858 

Balice 3 4.10 3.20 ERB Semilleros 
Cuba I !i.00 Semilleros, ERB 
El Selvador 15 30.00 14.50 ERB ... mllleros 
Guatemala 21 2!i.2O 38.40 Semilleros, ERB 
Haitl 2 2.00 1.00 Resiembras ERe, 
Honduras 21 33.60 31.50 semilleros 
Jamaíoa 1 2.30 Semilleros. ERB 
IM"¡"" 12 25.30 2.40 Seleooi6n cepas 
NIcaragua 24 78,30 78.00 Ahizobium PFT 
Panamá 11 63.30 50.60 Semilleros, ERB 
Puerto RIco 5 2.80 1.00 ERB, .. mlll.tos, 
A, Dominicana 7 44.00 43.40 cobertura 

ERA 
enseyosde 
invemadero 
Semílleros PPT 

Subtotal 123 342.90 284.00 250 

Total 54!i 923.80 12!l8.90 76358 

*Prlnclpalmente d. A pinfOi CIAT 17434 y CIAT 18748; 8. diclycnoura CIAT 6133; 8. Mzanfha CIAT 5780 (cv_ 
Marandó) y 8. Mzantlla ClAT 664. 

las grarnineas dominan las especies liberadas. lo cual Indica la aceptación rápida que técnicos y 
ganaderos dan a este tipo de pasturas. Las leguminosas por otro lado, son una novadad para el 
lI!IC\or ganadero y su utilización aún está limllada por materiales de fácl propagación y manejo y 
también por la Inadecuada disponiblldad de sernlla a nivel regional. Se espera que en el corto plazo 
leguminosas corno Arachis pinto! sean consideradas para liberación formal, debido a la buena 
adaptación que se reporta de este material en la reglón MCAC. 
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Cuadro 3. 

Belice 

Costa Rica 

Cuba 

El Salvador 

Guatemala 

Honduras 

México 

Nicaragua 

Panamá 

Puerto Rico 

Ensayos Regionales tipo A Y B llevados a cabo en los paises miembros de la 
RIEPT-MCAC durante el periodo 1980-1992. 

Paises Ensayos Regionales Ensayos Regionales 
Tipo A TipoB 

5 

2 21 

3 

3 

1 10 

14 

2 32 

5 

3 4 

1 1 

República Dominica 

TOTAL 9 54 
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Cuadro 4. Gramineas y leguminosas forrajeras liberadas durante la última década por paises 
miembros de la RIEPT-MCAC. (Adaptado de CIAT, 1991). 

Especie CIATNo. Cultivar Año Pais 

GRAMINEAS 
Andropogon gayanus 621 Uanero 1986 México 

Andropogon 1988 Cuba 
Veranero 1989 Costa Rica 
Otoreño 1 1989 Honduras 
Gamba 1989 Nicaragua 

Brachlarla brlzantha 6780 Brizantha 1987 Cuba 
Insurgente 1989 México 
Diamantes 1 1991 Costa Rica 

Brachlaria 606 Brachlarla 1986/87 Cuba 
decumbens Contaipo 1989 México 

Señal 1989 Panamá 
Pasto Peludo 1991 Costa Rica 

679 Humidlcola 1989 Panamá 
Brachiaria humldicola Chetumal 19990 México 

6133 Pasto Gualaca 1992 Panamá 
Brachiaria 
dictyoneura 

LEGUMINOSAS 

Puerarla 
phaseo/oides 9900 Jarocha 1989 México 

Clítoria rematea Tahuana 1988 México 
Ollorla 1990 Honduras 

Centrosema 438 Centrosema 1990 Honduras 
pubescans 
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Capacltacl6n 

A partir de 1980 se inició la capacitación formal en temas forrajeros para la región MCAC por parte 
del PFT de CIAT en coordinación con la RIEPT. Los temas de capacnaclón han cubierto 
metodologlas agronómicas de evaluación forrajera, tecnologlas de producción de semillas, 
evaluación de pasturas con animales y aspectos relacionados con plagas, enfermedades y 
rizobiologla de pasturas tropicales. El Cuadro 5 mueslra que 181 técnicos de las inslttuciones 
nacionales de la reglón recibieron capacitación en los temas mencionados durante el periodo 1980 
a 1991. Paises como México, Cuba, Panamá y Costa Rica se destacan por el alto número de 
técnicos entrenados, lo que sin duda ha contribuido a fortalecer la capacidad de estos paises para 
menejar en forma más efICiente sus programas de investigación y promoción forrajera. Lo mismo 
puede decirse de otros paises como Honduras. 

Cuadro 5. 

Pals 

Belice 

Costa Rica 

Cuba 

Guatemala 

Haití 

Honduras 

México 

Nicaragua 

Panamá 

Número de técnicos capacitados en pastos por el PFT 
de CIAT perteneciente a instituciones colaboradoras de 
la RIEPT -MCAC, durante el periodO 1980-1993. 

Periodo 

1980-1993 

3 

21 

33 

7 

17 

45 

19 

25 

República Dominicana 9 

El Salvador 1 

T o tal 181 

Las actividades de capacitación regional dentro de la RIEPT-MCAC se Iniciaron en 1990 con la 
realización de un Taller en Costa Rica sobre el Desarrollo del Suministro de Semilla de Especies 
Forrajeras Tropicales. Participaron técnicos locales y de Bellce, Honduras, Nicaragua, Panamá y 
Pero (Cuadro 6). Durante 1991 se realizó un segundo Taller como seguimiento del anterior y para 
discutir los avances logrados en multiplicación de seml'a experimental y básica a nÍllel regional. Un 
tercer Taller se realizó durante 1992 en Honduras sobre la misma temática, con la participación de 
representantes de 12 paises de la región. 
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Cuadro 6. 

Pals sede 

Costa Rice 

Honduras 

Costa 
Rica/Panamá 

Paises y número de participantes en talleres regionales sobre suministro de semHla 
y evaluación de pasturas en fincas organizados dentro de la RIEPT -MCAC a partir 
de 1990. 

Año 

Taller 1990 

Taller 1991 

Taller 1992 

Taller 1993 

No. de 
Participantes 

20 

21 

12 

17 

Paises participantes 

Costa Rica, Belice, Honduras, 
Nicaragua, Panamá, Perú 

Costa Rica, Panamá, Honduras, 
Nicaragua 

Honduras, Balice, Costa Rica, El 
Salvador, Guatemala, México, 
Panamá 

Honduras. Costa Rica, Cuba, El 
Salvador, Guatemala. México, 
Panamá, República Dominicana. 
Nicaragua 

Adicional a los Talleres. delegaciones de técnicos de Honduras, Guatemala. El Salvador, México y 
Panamá realizaron durante 1990 y 1992, giras de estudio a los campos experimentales del PFT en 
Costa Rica. 

Los Tallares han permitido la definición y análisis de la situación actual en semBlas de especies 
forrajeras en cada uno de los paises de la reglón. También han oIrecido la oportunidad a los 
diferentes participantes para priorizar, planear y ejecutar acciones con semllas en sus respectivas 
Instituciones. Un resuitado directo de la actividad sistemática y dinámica de los Talleres es la 
consolidación de un equipo de proleslonales a nive! regional. lo cual garantiza acciones futuras en 
multiplicación de semillas de especies forrajeras promlsorias. 

También, dentro de los Talleres se han ldentHlcado temas y acciones prioritarias en pastos para la 
región MCAC. como por ejemplo la evaluación de pasturas en fincas de productores. 

Por esta razón, un cuarto Taller regional se realizó durante 1993 bajo e! tema: Evaluación de 
gramlneas y leguminosas en fincas: diseño de ensayos y producción de semUIa. El propósito de 
este Tallar fue fortalecer la capacidad institucional de los paises del área para la evaluación de 
gramlneas y leguminosas en fincas, mediante la capacitación para la planeación y conducci6n 
partlcipativa de ensayos con productores. El Taller lIen6 una necesidad para la evaluación y 
promoción efectiva de nuevas forrajeras a nivel de productor, particularmente leguminosas como 
Arachis pintoi, de la que se tienen volúmenes significativos de semilla sexual o material vegetativo 
en todos los paises de la regl6n: sin embargo. los ganaderos conocen poco de esta forrajera 
delbldo a la deblldad en promoverla por medio de los programas nacionales de extensión. 

El último Taller permiti6 la elaboración por cada uno de los participantes de proyectos de evaluación 
de pasturas en IIncas para sus respectivas regiones o paises con una perspectiva realista Y dentro 
de las realidades de sus propias instituciones. El A. plntol será eváluado en lincas de los 9 paises 
participantes, lo que Indica el avance regional con esta leguminosa. 

7 

i 

¡ 
¡ 
, 



PERSPECTIVAS FUTURAS 

Olstribuci6n y Evaluaci6n de Gennoplasma 

La distribución de nuevo germoplasma forrajero para evaluación futura a través de la reglón MCAC 
continuará como hasta la presente. Nuevas accesiones de gramlneas y leguminosas seleccionadas 
en los tres sitios que el PFT tiene en Costa Rica, están disponibles para entrega a las Instituciones 
nacionales. Este germoplasma lo forman accesiones del género Brachiaria, Panlcum, Arachis, 
Centrosema y Leucaena principalmente. Es obvio que en el proceso de evaluación del nuevo 
germoplasma debe incluir como testigos locales, selecciones de las mismas especies realizadas 
anteriormente; por ejemplo, si se establece un ensayo para evaluar nuevas accesiones del género 
Brachlaria, los testigos podrlan ser el B. decumbes cv. Señalo Pasto Peludo (CIAT 606), el B. 
brizantha ev. Diamantes 1 o Marandú (CIAT 6780) o el B. dictyoneura (CIAT 6133). 

Es importante anotar que la prioridad con el germOplasma actualmente Identillcado como altamente 
promisorio, debe ser la muitlplicación de semnla, la evaluación con animales y la promoción o 
validación a nivel de finca con productores. Las nuevas accesiones disponibles tienen el reto de 
mostrar superioridad agronómica, más productividad bajo pastoreo o ajustarse mejor a sistemas 
sostenibles de producción ganadera, antes de ser consideradas como una nueva alternativa forrajera. 

Capacitación en tentas fon'ljaros 

Los eventos de capacitación realizados en la región MCAC, tales como el Taller sobre evaluación 
de pasturas en fincas y los realizados a partir de 1990 en Costa Aica y Honduras, tuvieron un soporte 
económico considerable del CIID de Canadá. Estos fondos están agotados, lo que significa que en 
el futuro será necesario explorar otras alternativas de financiamiento para la capacitación regional. 

Por otro lado, la capacitación en pastos tropicales a través de cursos anuales realizada en la sede 
central del CIAT en Call, Colombia, también ha sido congelada por el momento, debido a que esta 
institución se encuentra en un periodo de ajuste y la puesta en marcha de nuevos programas. Es 
muy probable que en el futuro Inmediato estos cursos de capacitación no se vuelvan a realizar, al 

• menos en la misma forma como se dieron en el pasado. 

Es posible que en el futuro la capacitación dentro de la AIEPT-MCAC pueda darse como un 
componente más dentro de un proyecto especifico de evaluación y promoción de pasturas a nivel 
regional. Lo anterior implica definir prioridades en materia forrajera a través de la reglón MCAC y 
a partir de allI elaborar proyectos o propuestas atractivas a potenciales donantes. En este sentido 
debe contemplarse que la ganaderia y obviamente las pasturas en particular, están seriamente 
cuestionadas por los ambientalistas como factores de degradación del medio ambiente. Por lo tanto, 
cualquier propuesta de proyecto debe contemplar en forma clara el papel que las pasturas adaptadas 
y bien manejadas tienen no solamente para mejorar la productividad animal, sino también para 
conservar y aumentar la fertilidad de los suelos. Se debe enfatizar en la capacidad que tiene el 
germoplasma disponible en la AIEPT-MCAC para la producción sostenible de la ganaderla, 
particularmente con la asociación de gramlneas y leguminosas forrajeras en condiciones de trópico 
húmedo. 

A nivel de la región MCAC se tienen leguminosas promisorias como A. pintoi por ejemplo, de alto 
potencial forraiero y como cobertura en plantaciones permanentes. ¿Por qué no hacer una propuesta 
que contemple la evaluación y promoción a nivel de finca de nuevas opciones forrajeras basadas en 
leguminosas que Incluyan la anterior especie? Al rededor de una propuesta de este tipo, se pueden 
incluir elementos de capacitación que contemplen temas especlficos relacionados con semHla, 
establecimiento de pastos, metodologías de evaluación y otros de Interés regional. 

La capacitación regional futura está por lo tanto relacionada con la habHidad que tengan los paises 
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miembros de la RIEPT -MCAC para elaborar y proponer proyectos consistentes con las necesidades 
actuales de una ganaderla sostenible y en linea con las prioridades forrajeras de la región. Este es 
el gran reto actual para los miembros activos de la RIPT-MCAC y el PFT de CIAT. 

REFERENCIAS 

CIAT. 1991. Annual Report. Tropical pasture Programo Vol 2, 28-3 a 28-11. 

Seré, C.; Mesa, E. y Franco. A. 1991. Recursos disponibles, demanda de servicios y logros en la 
RIEPT. En: Contribución de las pasturas mejoradas a la producción animal en el trópico. 
Memorias. CIAT: Documento de Trabajo N" 80. Cali, Colombia. p.59-68. 
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l. MARCO CONCEPTUAL 

A. Planeaclón y conducción de proyectos sobre evaluación de pasturas en 
fincas 

Consideraciones estratégicas para la evaluación de pasturas en 
fincas 
Dlsefto y anéllsis de ensayos para evaluacl6n de pasturas en fincas 
Implementación, seguimiento y evaluación de pasturas en fincas 

B. El abastecimiento de semillas del nuevo germoplasm forrajero para 
ensayos de evaluación a nivel de finca 

C. Formulación y elaboración de proyectos 



CONSIDERACIONES ESTRATEGICAS PARA LA EVALUACION DE PASTURAS 
EN FINCAS 

Danilo A. Pezo' 

INTAODUCCION 

En los últimos 25 años, América Tropical ha mostrado Incrementos en la producción de leche 
atribulbles tanto al aumento en Inventario como en productividad (Cuadro 1); pero debido a las alias 
tasas de crecimiento demogréfico que ocurren en la reglón, ésla ha mostrado una disminución en 
el nivel de autoslJficlencla de leche, por lo que continúa siendo Importadora neta de productos 
lácteos (Rlesco, 1992). En cuanto a la producción de carne (Cuadro 11, durante el mismo periodo 
se abrieron nuevas áreas para dedicarlas a esa actMdad, pero con predominancia de sistemas 
extensivos, por lo que los cambios en producción han sido básicamente debidos a cambios en 
inventario, ya que la productividad por animal ha tendido a disminuir. 

Cuadro 1. Crecimiento Anual de la Producción y ProductMdad de Carne y Leche en América 
Tropical (periodo 1966-1988). 

Came 
Leche 

Rubro Producción 

2.2' 
3.2 

1 Producción por unidad de inventario bovino. 
• Porclento por año. 

Adaptado de: RIvai 1990 

Inventario 

2.7 
2.3 

Producción/animal' 

0.5 
+ 0.9 

Por otro lado, las tendencias que se observan a nivel mundial respecto a las poIltlcas agrarias 
(desarrollo sostenible, reducción de subsidios, liberación de mercados), definen un nuevo marco para 
la producción animal en el trópico. Esta tendré que ser cada vez más acorde con el uso racional 
de la base de recursos naturales, además que deberé buscar una etlciencla l'8III basada en la ventaja 
comparativa que posee el medio tropical en cuento a su potencial para la producción de fitornasa, 
asl como el papel que juegan los rumiantes en la cadena alimenticia, como transformadores de 
recursos fibrosos en protelnas de aita calidad. 

Para ajUslarse a este nuevo escanario, algunos de los cambios que se visualiza deberán ocurrir en 
le producción animal tropical son: su inIamiIIicacIón, pero tomando en cuenta la reducción de costos 
por unided de producto; la l1I81dmimcI6n de las inIeraccIones con Ofms 1IIbto8 a nivel de la finca, 
para hacer un mejor aprovechamiento de la biodiversldad propia del trópico; yel eliminar o al menos 
amInorarlos efectosdetrimenlales que pudiera ejercerla producción animal sobIe el ambienlu (Pezo, 
1993). 

Dentro de este contexto, un elemento importante es la infonnaclón generada por el Programa de 
"'arrajes Tropicales del CIAT y por las instituciones miembros de la Red Internacional de Evaluación 
de Pastos Tropicales (RIEPT). en cuanto a la identificación de gramlneas y leguminosas adaptadas 
a las restrIocIones bl6tlcas y ablótlcas imperantes en los principales ecosistamas de América 
Tropical; pero, el éxito se lograré cuando dicho germoplasma sea adoptado por un número 

1PhO• Consultor en Pasturas y Nutrición de Rumiantes, San José, Costa Rica. 



considerable de productores, persista en las pasturas y tenga un Impacto positivo sobre la economia 
de los finqueros, además de que contribuya a detener el deterioro ambiental. 

Sin embargo, un paso previo para la diseminación y eventual adopción del germoplasma Identificado 
como promisorio por los Investigadores, es su Evaluación a nivel de Finca, para demostrar que las 
especies forrajeras seleccionadas, o la mezcla de ellas, son biológica y económicamente atractivas 
(Kerridge, 1992), Y responden a los problemas y necesidades de los productores, dentro de sistemas 
especlflcos de producción. 

La Evaluación da Pasturas en Fincas en el Contexto de la Investigación en Sistemas 
Agropecuarios 

La investigación con el enfoque de sistemas es un proceso que involucra un conjunto de etapas 
secuenciales, con un fuerte componente de retroalimentación ('teed backi, las que para el caso 
pecuario han sido descritas por diversos autores (Sorel el al, 1982; Mares el al, 1986; Quiroz et al, 
1989; Seré y Vera, 1993). Estas etapas se pueden generalizar de la siguiente manera: 

Caracterización: En esta etapa, mediante el uso de diversas herramientas (sondeo, diagnóstico 
estático, monltoreo o diagnóstico dinámico), se logra conocer la estructura y función de la gama 
de sistemas de producción existentes en un área determinada (Ruano, 1993; Estrada, 1993). Un 
producto Importante de esta fase es la identII1cacIón de las IipoIogIss ("dominios de 
recomendacl6n o de adapIacióni de sistemas existentes y su importancia relativa en la población 
bajo estudio, asl como la especificación de los factores IImltantes y potencialidades 
correspondientes a cada dominio de recomendación .. 

Generación y evaluación de alternativas: Con base en los problemas y potencialidades 
identificadas para los dominios de recomendación más relevantes, se formulan hipótesis respecto 
a alternativas u opciones para el mejoramiento de dichos sistemas, las cuales se someten a 
comprobación por medio de la experimentación. Dependiendo del tipo de hipótesis, puede ser 
necesario realizar la experimentación bajo condiciones muy controladas a nivel de la estación 
experimental o en finca, pero en este último caso con participación del Investigador en el manejo de 
la alternativa bajo evaluación. 

Validación de alternativas: Aquellas altematlvas que en la etapa anterior se mostraron como 
promlsorlas son sometidas en esta etapa a evaluación bajo el manejo exclusivo de los productores. 
En esta fase se puede utilzar como testigo la misma finca antes de la implementación de la 
alternativa o una muestra de otras fincas del mismo dominio de recomendación, en las que no se 
ha Implementado la alternativa. . 

Estudios de adopción e Impacto: Esta es la etapa terminal del proceso de Investigación con 
respecto a una alternativa en particular, en la cual se evalúa si los productores la han Incorporado 
en su finca tal como fue propuesta o con modificaciones; esto último debe retroallmentar el proceso 
de investigación. Igualmente, puede ser de Interés evaluar qué impacto ha tenido la adopción de 
la. alternativa propuesta sobre el bienestar de los productores. de los consumidores o de ambos, asl 
como sobre la economla local, regional o necional. 

El trabajo desarrollado por la RIEPT en cuanto a la evaluación de germoplasma de gramineas y 
leguminosas forrajeras (Ensayos A,B,C y D), ha estado mayormente concentrado en la Generación 
y Evaluación de Alternativas, con énfasis en el trabajo de Investigación er. las estaciones 
experimentales. Sin embargo, en los últimos años han habido experiencias valiosas dentro de la 
RIEPT en cuanto a la evaluación del germoplasma a nivel de las fincas (Mares et al, 1986; Botero el 
al, 1993; ROOtegul, el al, 1993; Zoby et al, 1993). Estas experiencias Indican que la Evaluación de 
Pasturas en Fincas es una oportunidad valiosa para el "en88lTlblaje" de la Información fislco
biológica resultante de la experimentación siguiendo los esquemas propuestos por la RIEPT, con 
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aquella de naturaleza socio-económica proveniente de la caracterización de sistemas (Figura 1). 

Propósito dala Evaluaci6n da Pasturaa en Fincas 

Las condiciones controladas en las que se desarrollan los experimentos donde se evalúa el 
gerrnoplasma de gramlneas y leguminosas forrajeras permiten hacer inferencias sobre el potencial 
productivo de aquellos materiales identificados como promisorios, pero limitan la posibMldad de 
extrapolar directamente dicha información a las condiciones reales de las fincas (Mares el al, 1986; 
Lascano y Ferguson, 1993). 

Para el investigador es Importante controlar el error experimental no sólo a través del diseño 
estadlstico, sino por restricciones en el manejo y en la selección de materiales experimentales 
homogéneos. Sin embargo. esto redunda muchas veces en una represenlatividad limitada del rango 
de condiciones ambientales (bIóticas y abióticas) y de manejo que se presentan en el universo de 
fincas que se pretende Impactar a través de la Investigación. En consecuenoia, el objetivo de la 
Evaluación de Pasturas en Fincas debe ser el definir los ajustes requeridos por una tecnología 
particular (la pastura y su manejo), en función de las caracterfsticas del productor. la infraestructura 
productiva disponible en su finca y el entorno ecológico. social y económico en el que se 
desenvuelve. 

Otros beneficios que pUeden derivarse del trabajo de Evaluación de Pasturas en Fincas son: a) una 
ampliación del conocimiento sobra las bondades y limitaciones del germoplasma cuando se expone 
a un rango más amplio de condiciones ambientales (función de 1nt!estIgación); b) la identificación 
de áreas que requieren más Investigación a nivel de estación experimental (función de 
ret1oaIimenlaclÓII); c) el conocimiento de germoplasma nuevo, tanto por los productores 
colaboradores como por sus vecinos (función de difusión) y d) la oportunidad de Interacción efectiva 
entre los Investigadores, los profesionales que trabajan en asistencia técnica o en crédito y los 
productores (función de concertación). 

Selección da Afeas para Proyectos de Evaluación de Pasturas en Fincas 

Un proyecto de Evaluación de Pasturas en Fincas es una actividad de largo plazo, cuya 
implementación demanda de recursos técnicos y financieros regularmente escasos en las 
instituciones, y se espera que el mismo evolucione hacia uno de Transferencia de Pasturas Mejoradas 
a nivel regional (Lascano y Ferguson, 1993). Por ello debe hacerse una selección cuidadosa del área 
o áreas prioritarias donde se va a establecer un proyecto de esta naturaleza. 

Algunos de los criterios que se sugiere considerar para la selección de<áreas son: 

Caracteristlcas agroecolágicas de área: Se debe buscar que exista correspondencia entre las 
caracterlstlcas edafo-cllmáticas del área donde se propone establecer el proyecto con aquéllas en 
las que se generó la información. Para la RIEPT ésta es una restricción cada vez menos Importante. 
pues una ventaja comparativa del trabajo en red es el que las Instituciones participantes cubren una 
gama muy amplia de condiciones agroecológlcas, pudiendo utilizarse la Información generada en 
otros paises o reglones. 

Potencial de demanda por el germoplasma: La actividad ganadera. o cualquier otra en la que se 
pretenda utilizar el gerrnoplasma forrajero promisorio. debe ser de Importancia en la economla local 
o regional. Además. debe haber un convencimiento de que el nuevo gerrnoplasma contribuirá a 
superar los problemas de productividad o de conservación de recursos naturales que fueron 
identificados como prioritarios por los productores y los técnicos. 
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ENSAYOS RIEPT 

FISICo-BIOLOGICA 

- Adaptación Ecológica 
(Tolerancia a factores biótlcos y 

abióticos restrictivos) 

- Adaptación Agronómica 
(Respuesta a defoliación, 

compatibilidad, etc.) 

INFORMACION 

EVALUACION 
DE 

PASTURAS 
EN FINCAS 

CARACTERIZACION 

SOCIO-ECONOMICA 

- Productor y Familia 
(Mano de obra, 

expectativas, metas, 
objetivos de producción) 

- Finca 
(Infraestructura productiva) 

- Entorno 
(Crédito, mercados, 

asistencia) 

Figura 1 . Ensamblaje de información para la evaluación de pasturas en fincas. 

• 
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PrIorIdad gubernamental: La necesidad de comprometer por varios años recursos financieros '1 
humanos. de diversas instituciones de investigación y de fomento. requiere que el área que se elija 
sea prioritaria en los planes gubernamentales de desarrollo. Asimismo. para asegurar la continuidad 
de la acción. una vez que se apruebe un proyecto de Evaluación de Pasturas en Fincas. se debe 
buscar que sus actividades formen parte de los planes oparatlvos de las Instituciones participantes. 

Estabilidad polltlca y soclel: Este criterio es determinante en la selección de las áreas de trabajo. 
pues situaciones de conflicto polltlco o social Impiden la generación y adopción de cambios 
tecnológicos a nivel de las fincas, además que atentan contra la seguridad del personal Involucrado 
en el proyecto, o al menos sobre la regularidad y continuidad de las evaluaciones. 

Presencia de grupos organizados de productores: La actividades de evaluación y la difusión de 
resultados, asl corno las de producción y distribución de semillas que deben ser parte integral de 
estos proyectos. se facUltan cuando los productores están organizados en cooparatlvas, asociaciones 
de desarrollo. etc. 

Vlas de comunicación apropiadas: La dil;ponibllidad de vlas transitables todo el año son 
determinantes para el mercadeo de los productos. y por ende del potencial de mejora de los sil;!emas 
pecuarios en los que Incidlria el germoplasma bajo evaluación. Pero. además facilitan la 
movilización frecuente del personal técnico que debe electuar las evaluaciones a nival de las fincas. , 

Selección de Productores Colaboradores para le Evaluación de Pasturas en Fincas 

La selección de los flnqueros cooperadores en un proyecto de Evaluación de Pasturas en Fincas. 
debe efectuarse dentro de aquel o aquellos dominios de recomendacIdn que en la fase de 
Caracterización de los Sistemas fueron idenlfflcados como beneficiarios potenciales de las 
tecnologlas generadas en el proceso de evaluación de germoplasma. Cabe anotar que se entiende 
por dominio de recomendaci6n un grupo de productoresjfincas con --. apIfIvdes, atrtbutos 
y limitaciones similares, por /o que fonnan un suIH;onjunfo homogéneo en cuanto af potencIaf de 
aplicación de una tecnoIogla detetmlnada. 

La definición de los criterios de selección de los productores cooparadores debe haceria el equipo 
técnico que participa del proyecto, tomando en cuenta los objetivos del mismo. Es importante que 
se Iil;!en estos criterios y que se defina a prIod los posibles sesgos que el procedimiento de selección 
puede Introducir en los resultados (lokery Knlpscheer. 1993). Se acepta que la cellficación que se 
puede dar a varios de estos criterios es subjetiva. pero su efecto puede dHulrse si es el equipo 
técnico quien efectúa la selección. 

Algunos de los criterios frecuentemente utilizados en la selección de productores/fincas que 
participarán en un proyecto de este tipo son: 

Residencia: La Evaluación de Pasturas en Fincas requiere de una fuerte Interacción entre quien 
maneja la finca y el equipo técnico, por lo que debe seleccionarse finqueros que viven en la finca. 
En fincas medianas o grandes es válido considerar la presencia permanente de un administrador que 
tenga control pleno sobre las decisiones de manejo en la unidad productiva. 

Dependencia econ6mica de la finca: La unidad productiva que se pretenda Incorporar a un 
proyecto de Evaluación de Pasturas debe ser la principal fuente de ingresos y dentro de ésta la 
empresa pecuaria. u otra en la que se evalúe el germoplasrna, debe ser la actividad prioritaria para 
el finquero. 

Disponibilidad de tierra y animales: Para la evaluación de alternativas que Involucran pastos como 
recurso alimenticio para los animales. se requieren tamaños de fincas y de hatos tales que permitan 
una evaluación confiable de la altemativa. Cuando se evalúan pasturas en sistemas de produccl6n 
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de leche o de doble propósito, en los que existe la posibilidad aplicar de los tratamientos en 
secuencia (Lascano y Ferguson, 1993), los requerimientos de tierra y animales son menores, 

liderazgo: El finquero seleccionado debe ser un Ik:Ier, reconocido por otros produC1ores de su 
comunidad como aquél que "Irabeja bien', que es hábY en el manejo de su unidad productiva, posee 
capacidad gerencial, sabe lo que está haciendo y es exttoso en su empresa, 

Receptividad: La participación del flnquero en un proyecto de este tipo debe ser activa, 
desempeñando una función de miembro del equipo que participa en la toma de decisiones (Ashby 
y Gracia, 1993), por ello se entiende la receptividad no como el hacer lo que el equipo tecnlco dice, 
sino apertura a las sugerencias de ellos y a hacer sus aportes con base en su propia experiencia, 

Habilidad para comunicarse: Los proyectos exitosos de evaluación de altemativas a nivel de finca 
evolucionan a proyeC1os de desarrollo; por ello, es Importante considerar que los productores 
participantes posean habilidad para transmttir sus experiencias, Con frecuencia en estos proyectos 
se efectúan dlas de campo, en los que es fundamental que el produC1or exprese sus conceptos 
raspeC10 a la alternativa que está evaluando en su finca, 

Participaci6n en grupos organizados: Varias de las aC1ividades asociadas con la Evaluación de 
Pasturas en Fincas (p.e. multiplicación de semHlas, difusión de resultados) se ven facilitadas si el 
flnquero participante del proyeC1o es miembro de un grupo organizados (p.e. cooperativa, asociación 
de produC1ores), SI en el área donde se desarrolla el proyeC1o existen estos grupos, es conveniente 
invtt8r a sus cuerpos dlreC1ivos o técnicos a formar parte del equipo de trabajo. 

Accesibilidad: La finca seleccionada para incorporarse en un proyecto de esta naturaleza debe ser 
vlstt8da con frecuencia por el equipo técnico, tanto para la implementación de la alternativa como 
para la captación de información de monltoreo, Igualmente, si se pretende que la misma cumpla en 
algún momento un papel en la dffusión de la lecnologla, entonces la IInca seleccionada y dentro 
de ésta el terreno donde se Implemente la alternativa deben ser accesibles todo el año, 

Voluntad de cooperaci6n: Un proyecto de Evaluación de Pasturas en Fincas supone que el 
productor participante comprometa por un periodo largo parte de sus recursos (tierra y animales). 
además de su capacidad gerencial (p.e. participación en la toma de decisiones e inciuso en algunas 
mediciones), por ello es determinante que éste conozca de antemano lo que 91 equipo técnico 
espera de él y que con base en ello exprese voluntariamente su compromiso de participación en el 
proyecto. 

Algunas Consideraciones Operacionales para La Evaluación de Pasturas en Fincas 

Participación del ProduC1or 

Ashby y Gracia (1993) describen las diferentes formas de participación de los productores en la 
Investigación en fincas, las cuales varlan desde el préstamo o alquiler de la tierra para que el equipo 
técnico efectúe la experimentación, hasta el control total del manejo de la alternativa por parte del 
produC1or, como es el caso de la IIBIldación de allemalillas (Qulroz et al, 1989). En este contexto. 
se entiende que la Evaluación de Pasturas en Fincas es todavra un estadio intermedio que 
corresponde a la lase de WtperimenlBción, pero con la participación del productor, aportando no 
sólo sus conocimientos y experiencias en el proceso de toma de decisiones, sino comprometiendo 
parte de sus recursos produC1ivos (tierra, mano de obra, animales, etc.) por un periodo mínimo de 
dos años. 

Para que el produC1or asuma el nivel de compromiso requerido por un proyecto de este tipo, tanto 
él corno su familia deben estar convencidos que la altemativa propuesta para evaluación en su finca 
(la pasIlHa Y su manejo) responde a problemas reales que él ha Identfficado en su finca; asimismo, 
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deben estar claros sobre lo que la alternativa y el trabajo asociado con su implementación y 
seguimiento suponen para ellos. En tal sentido, la metodologla de confrontación de tecnologla con 
productores (CubHlos el aJ, 1989) es una herramienta valiosa para conocer la actitud de ellos hacia 
el cambio propuesto (COtnproIlIÚIO de pank:ipaclón), asl como para captar los ajustes que ellos 
sugieren hacer a la alternativa (funcI6n de retroaJimefJtac). 

la participación de los productores debe darse en todo el proceso de Evaluación de Pasturas en 
Fincas, sin embargo e! grado de participación puede variar en función del individuo y de la etapa. 
En términos generales, será mayor en la etapa de Implementación de la alternativa y en las 
decisionas de manejo asociadas con ella. la participación voluntaria del productor y su familia en 
la recolección de la información puede hacerse más importante en la medida que progresa el 
proyecto, para asf facilitar la Incorporaci6n de nuevos finqueros, sin menoscabo en la frecuencia de 
las mediciones; sin embargo, en estos casos el equipo técnico debe participar de algunas de las 
evaluaciones. Por otro lado, es Importante que los productores participen en la interpretación de los 
resultados (Ashby y Gracia, 1993; Loker y Knipscheer, 1993), pues las percepciones de ellos pueden 
diferir de la de los técnicos; además, los aportes que hagan los productores en la interpretaci6n de 
los resultados deben capitalizarse en la fase de transferencia. 

Un aspecto controversial en la evaluación de alternativas a nivel de fincas es el referente a la 
panicIpaci6n del productor en 108 costos asociados con la implementación de la tecnologia. En 
este sentido, Loker y Knipscheer (1993) sugieren que debe existir un '1ncenIi!io' para el productor, 
pues este proceso involucra el uso de tecnologias qua aún no han sido validadas y por tanto con 
a1gÍln nivel de riesgo asociado a su implementaci6n, que requiere de compromisos financieros o de 
mano de obra más allá de las operaciones normales de la finca y requiere el registro de datos y u 
otras actividades atiplcas en una finca. 

En general, se acepta como no deseable que el proyecto asuma todos los costos, y menos que se 
pague en efectivo al productor por la Implementación de la alternativa, pues ello sesgarla la actitud 
de éste hacia la nueva tecnologia; pero tampoco es justo pretender que el productor (especialmente 
si es de recursos limitados) cubra todos los costos asociados con la implementación de la alternativa. 
Se sugiere que una vez seleccionado el productor ¡finca con el que se evaluará la alternativa se 
concerten los aportes de las partes (productor y equipo técnico), dejando claro que las 
contribuciones de estos últimos pueden ser en especies (p.e. semillas, cercas, fertAizantes, medicinas, 
etc.). 

Tipos de Ensayos 

Para la evaluación de alternativas en fincas, Bore! el aJ (1982) Y Henao (1986) han propuesto tres 
tipos de ensayos, cuya aplicación en la Evaluación de Pasturas en Fincas se discute a continuación: 

OHerente. alternativas evaluadas simultáneamente en la. mismas finca.: En este caso en cada 
linca se establece(n) la(s) pastura(s) mejorada(s) bajo evaluación y se sugiere tener un tratamiento 
'testigo" que corresponde a la pastura y el manejo que tiene el productor. Cuando las evaluaciones 
se efectúan con vacas de ordeño Oecherla especializada o doble propósito), las mismas vacas 
pueden pastorear en secuencia las pasturas balo evaluaci6n. El requerimiento básico es que se 
disponga de un área suficiente de cada pastura que permita la adaptación a fa nueva pastura 
(mlnimo 7 dlas) y un periodo de medición (mlnimo 3 dfas). Para propósitos de análisis 
estadlstico, la finca puede manejarse bajo el concepto del 'bIoque~ 

Diferentes altemativllla probada. simultáneamente, pero en diferentes fincas: En este caso se 
hacen comparaciones contemporáneas de dWerentes pasturas establecidas en diferentes fincas 
- otras consideradas "lestfgo', en las que no se han Introducido las pasturas mejoradas. ni se 
ha modHicado el manejo. Para que las comparaciones sean válidas debe existir "unífonnIdBd" entre 
las fincas tratadas y testigos, o al menos pueden identificarse ')lerBs de fincas' que son uniformes, 
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para distribuir los tratamientos aleatoriamente dentro de ellos. 

Dada la cantidad de factores que intervienen en una finca y en la evaluación de la producción animal 
basada en pasturas, existe una gran variabilidad asociada, por lo que resulta dificil implementar esta 
opción, aún cuando se trabaje con individuos de un mismo "dominio de recomendación", pues se 
requiere de un mayor número de fincas para la evaluación de la(s) altematlva(s) y del tratamiento 
control. Además, es dificil convencer a un productor para que penmanezca como "t88IIgo" (sin 
introducir la pastura mejorada en su finca), cuando ve que ésta produce efectos positivos en las 
fincas vecinas. 

Diferentes alternativas evaluadas en una misma finca. pero en periodos sucesivos: Esta opción 
también conocida como de las cotnpIlJ1JCione hl8lÓliC8S, supone utilizar la información de la finca 
antes y después de la Introducción de la nueva pastura. Tiene similitud con la primera opción, en 
el sentido que la finca funciona como un 'bloque", pero al no ser las comparaciones contemporáneas, 
se requiere el uso de algunas variables de control relacionadas con el efecto del factor tiempo sobre 
el clima, la tecnologia disponible y el manejo del hato (añoro, 1989). Para la aplicación de esta 
alternativa con frecuencia se aprovecha la información colectada en los monitoreos caracteristlcos 
del diagnóstico dinémlco, pero generalmente éstos no son de una duración equivalente a la 
deseable para hacer Inferencias respecto a la persistencia de las especies involucradas. 

Análisis de la Informaci6n 

SI se acepta que la Evaluación de Pasturas en Fincas se ajusta a la definición que da Henao (1986) 
para la evaluaciÓn de alternativas, es decir: "un proceso expeIimerrtaI que penn/te probar o eva/uat 
un COfI/unto de opciones tecnológicas, que simulan el compcxIBmienIo de un sistema de 
producción o de una pa¡ts de él, que ~ como objeIfIIo supenu IImitantes de prodUClividad 
identiIfcac/a:¡ previamente; entonces, previamente se deben haber establecido hipótesis sobre las 
cuales se desean hacer inferencias, con base en los resultados del análisis estadistico y económico 
de la información colectada. 

Para el análisis estadlstico de la información, añoro (1989) ha propuesto las opciones siguientes: 

Comparaciones de promedios de una o más variables Independientes: Si se probaron sólo dos 
tratamientos, se puede utilizar la "prueba de ttradlcional" cuando se ha trabajado con dos grupos 
de fincas independientes, o la "prueba de t para diferencias" si los tratamientos han sido aplicados 
a pares de fincas o dentro de una misma finca. En caso de tener más de dos tratamientos (tipos 
de pasturas) se pueden utilizar los análisis de varianza y las pruebas de comparación de medias. 

Uso de modelos de regresi6n: Los análisis de regresión permiten Identificar las variables 
independientes que tienen mayor incidencia sobre una variable dependiente, dan una Idea de la 
estructura de la variación existente, asl como de la relación entre variables Independientes, lo que 
en conjunto contribuye a conocer mejor el sistema. Estos análisis pueden efectuarse dentro de cada 
alternativa (mejorada y tradicional). 

Análisis multivariados de varianza: Los cambios tecnológicos Involucrados en una alternativa 
compleja, corno es la pastura y su manejo, ejercen impactos sobre más de una variable de respuesta, 
por lo que muchas veces surgen aparentes contradicciones cuando se interpretan los resultados de 
análisis univariados. Por lo anlerior, parece más adecuado el uso de las técnicas multivariadas, ya 
que permiten considerar los efectos combinados de los diferentes factores que interactúan en el 
sistema. 

En cuanto a los análisis económicos, éstos deben practicarse tanto 91C ante como 91C post. Para los 
análisis 91C ante se deben tomar los valores de marcado para insumas y productos y se pueden 
utilizar coeficientes técnicos resultantes del trabajo de investigación desarrollado en la estaciÓn 
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experimental, pero asumiendo un diferencial de produccl6n para el trabajo en la finca (Bore! et al, 
1982). Igualmente, se tienen que hacer ciertos supuestos en aquellos rubros que no aplican 
directamente al pasar de la escala de "experimento' a situación de finca (p.e. uso de mano de obra). 
Es recomendable que esta Información de análisis económico 6K lIIIIe sean utH~ados en el proceso 
de confrontación de las alternativas con los productores. 

Por su parte, los anéJisls 6K post son los que se practican ut.~ndo la Informacl6n generada en el 
proceso de Evaluación de Pasturas en Fincas, por lo que se requiere llevar registros no sólo de 
variables técnicas, sino también del uso de insumos, de la utll~acl6n de mano de obra, de los costos 
y precios de mercado, etc. 

En ambos tipos de análisis es fundamental que el equipo técnico tome como criterio de análisis cuál 
es la función objetivo de los productoras (Rlesco. 1989). pues entre los técnicos existe el sesgo a 
considerar que los productores orientan su proceso de toma de decisiones usando el concepto de 
l1I81dmIzaci6n de gatIIIIICias netas. Esto es cierto en muchos casos, pero cuando se trabaja bajo 
condiciones de fuerte estrés ambiental e Incertidumbre climática, e! criterio,prlmario en la toma de 
decisiones es la minimización de ~sgos. Esto es partlcularmente cierto para los productores de 
escasos recursos. 
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DISEÑO Y ANAUSIS DE ENSAYOS PARA EVALUACION DE PASTURAS EN FINCAS 

Maria Cristina Amézquita' 

Introducción 

Los objetivos de la evaluación de pasturas en fincas de productores son: (a) validar en la región los 
resultados obtenidos en la estación experimental, exponiendo la tecnotogla de pasturas mejoradas 
a un amplio rango de condiciones de suelo, clima y manejo que representen la varlablldad existente 
entre fincas; y (b) demostrar las ventajas de las nuevas pasturas en fincas de productores, en 
comparaCión con la pastura nativa. El segundo objetivo requiere de ta ejecución de ensayos 
demostrativos y no exige capacidad de generalización sobre ta región. Por el contrario, el primer 
objetivo exige que los ensayos en fincas permitan generalizar los resultados a la región de Interés. 
existen, sin embargo, factores que pueden limitar esta capacidad de generalización tales como: (a) 
el procedimiento de selección de fincas y el número de fincas a seleccionar; (b) el diseño del 
proyecto y (e) el análisis de los datos. 

Marco de referencia 

Sistemas de Produccl6n 

Para efectos de la presente propuesta se considerarán dos sistemas de producci6n contrastantes 
en la América Tropical: (a) Sistemas extensivos predominantes en el ecosistema de sabana, 
caracterizados por fincas grandes (> 1000 ha) dedicadas a la producción de ganado de carne; y (b) 
Sistemas semi-Intensivos predominantes en el ecosistema de bosque tropical, caracterizados por 
fincas pequeñas o medianas (20-200 ha) en sistemas de producción de doble propósito. Se 
consideran asi dos tipos de ensayos: de ganancia de peso en sistemas extensivos y de 
comportamiento reproductlvo-producci6n de leche-creclmlento de las crias, en sistemas semi
Intensivos. 

En la Reunión del Comité Asesor de la RIEPT, efectuada en Lima, Perú, en octubre de 1984, se 
discutieron en detalle las consideraciones en la planeacl6n, diseño y análisis de ensayos de pastoreo 
con énfasis en sistemas de producción de carne (Amézqulta, 1986). Creemos que los conceptos 
alll discutidos se pueden extender a ensayos en fincas de sistemas extensivos. Por lo tanto, esta 
propuesta se concentro principalmente en los aspectos de diseño y análisis de ensayos de 
producción de leche y de doble prop6slto. Se analizaron primero los aspectos teóricos que 
sustentan los diseños cruzados utilizados en zonas de clima templado en ensayos controlados de 
producción de leche, los cuales estudian el efecto de varios tratamientos, aplicándolOS en secuencias 
(al azar u ordenadas) a los sujetos; y luego se discutirá si estos diseños son factibles de implementar 
en ensayos en fincas de doble propósito. 

formas de evaluación 

Es importante distinguir dos formas de evaluaci6n de pasturas en fincas: 

(A) A través de ensayos controlados por el inyestlaador. en los cuales, tanto el manejo de la(s) 
pasturas mejorada(s) como el de los animales experimentales seleccionados, están bajo la 
responsabildad del Investigador o en estrecha colaboración con él. Se trata de ensayos que 
permiten Inferir; exigen por lo tanto, diseños experimentales apropiados y tienen capacidad 
de generalizaci6n. 

(8) A través de ensayos con el maMio tralljc!ona! del productor. Se trata de estudios 
observacionales o de monhoreos del comportamiento de una o más pasturas mejoradas 

'Biometrista Jete de la Unidad de Biometrfa del CIAT, Apartado Aéreo 6713, Call, Colombia. 
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(B) A través de ensayos con el lDI!Il!Ilo tradicional del productor. Se trata de esludlos 
observaclonales o de monltQrg del comportamiento de una o más pasturas rnajoradas 
establecidas en la finca que tienen efectos demostrativos únicamente. Los datos arrojados 
del análisis de estudios observaeionales, sirven de base para establecer nuevas hipótesis y 
brindan retro-alimentaeión a la Investigación; pero no tienen capacidad de generalización 
para la región. 

Borel el al (1982) Y Henao (1986) consideran que existen Ires alternativas para la implementación de 
ensayos de evaluación de pasturas en fincas: (a) evaluar todas las pasturas, o tratamientos en la 
misma finca; en esta forma cada linca representa una repetición completa. (b) Evaluar una pastura 
distinta por finca. En otra finca se evalúa la pastura tradicional, siendo ésta la pastura testigo. En 
esta forma, un conjunto de fincas representan una repetición completa; por tanto, se requerirán 
varios conjuntos de lincas similares pera contar con varias repeticiones. (e) Evaluar todas las 
pasturas en forma secuencial en la misma finca. En esta forma, una finca representa una repetición 
completa. Sin embargo, el efecto de pastura estarla confundido con la época de evaluación de las 
pasturas en el tiempo. 

A pesar de que existen problemas prácticos en la implementación de la primera alternativa (a), esta 
es la mejor y la que garantiza mayor validez en la comparación entre tecnologla mejorada y 
tradicional, especialmente cuando se trata de ensayos controlados que exigen capacidad de 
generalización. Normalmente, aún dentro de una reglón de caracterlstlcas de suelo, cilma y tipo 
de ganado relativamente homogéneas, la varlablidad entre fincas es inmensa, atribuida 
principalmente a diferencias en prácticas de manejo del productor. Una sugerencia seria evaluar 
en cada finca como máximo gg¡¡ pasturas mejoradas, las más promisorlas a nivel de estación 
experimental para la región de interés, vs. la pastura tradicional de la finca y usar varias fincas como 
repeticiones. 

Disaftos para la evaluación de pasturas con animales 

El diseño de un proyecto para evaluar tecnologla mejorada de pasturas en fincas de productores 
involucra la definición precisa del objetivo del estudio; la determinación del área de generalización 
de los resultados -términos de suelos, clima, pasturas predominantes, razas comerciales y prácticas 
de manejo del productor-; la escogencla de fincas representativas; la selección de las pasturas a 
evaluar; la ascogencla de los tratamientos testigo; la definición de las variables que se desean medir -
tanto variables de respuesta animal como variables de la pastura- éstas últimas consideradas como 
variables explicativas complementarlas a las de respuesta animal; y por último, el tipo de diseño 
experimental a utilizar: continuo o "cruzado' (también conocidos como de 8obrecambio o "changa
OYer") , en el' caso de ensayos controlados por el Investigador. Si se trata de ensayos de monitoreo 
o de seguimiento del comportamiento de las pasturas mejoradas. para evaluar su impacto en 
producción de carne o leche en fincas. no es necesario usar diseños experimentales ortodoxos, sino 
definir un plan de seguimiento de la finca, que permita obtener estimados válidos de producción 
animal de las pasturas mejoradas, en comparación con las pasturas locales utilizadas por el 
productor. 

Diseños continuos YS. diseños cruzados 

Los diseños experimentales con animales se clasfflcan en diseños de tipo continuo y diseños de tipo 
cruzado. Un diseño continuo es aquel en el cual un animal, una vez asignado a un tratamiento, 
permanece en él hasta el final del experimento. Un diseño cruzado es aquel en el cual un animal 
recibe en secuencia dos o más tratamientos. Estos últimos juegan un papel muy Importante en la 
e)(perimentaclón con animales, porque requieren un menor número de éstos y permiten aumentar 
el número de tratamientos sin aumentar el número de animales. Son muy utilizados en estudios de 
nutrición de metabolismo y en experimentos de dietas alimenticias para vacas lactantes (Lucas, 1976 
y Stobbs and Sandlad, 1972), en los que el grupo de vacas recibe en secuencia las distintas dietas 
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bajo estudio a Intervalos de tiempo que permiten eliminar el efecto residual del tratamiento anterior, 
Stobbs y JobIin (1966) utilizaron un diseño cruzado para evaluar la producción de carne. en el cual 
el grupo de animales experimentales se expuso a todos los tratamientos. separando los periodos 
de evaluación de 8 semanas por periodos de estandarización de 2 semanas, Sin embargo. los 
dlsellos cruzados son útiles solamente si se consideran válidos los resultados de producción 
obtenidos en periodos cortos de medición, 

Los dos tipos de diseños antes mencionados difieren en tres aspectos básicos (Lucas. 1976): 

El efecto de tratamiento que permite estimar cada disei\o, Dado que el tiempo que un animal 
puede permanecer bajo experimentación es limttado y. generalmente. va hasta cuando los 
animales alcanzan el peso de mercado en los estudios de crecimiento. o durante el periodo 
de lactancia en ensayos de producción de teche; por el contrario. el tiempo de exposición 
a un tratamiento es más largo en diseños continuos que en diseños cruzados, Por lo tanto. 
un diseño continuo estima el efecto de tratamiento a largo plazo. mientras que el cruzado 
estima el efecto a corto plazo o en periodOS puntuales, Asl los efectos de tratamiento 
estimados por cada diseño pueden ser diferentes, 

La magnitud del error experimental. En el diseño continuo el error experimental incluye la 
variabRidad i!l!r! animales dentro de tratamiento. mientras que en el cruzado el error 
experimental Incluye la variabilidad dentro de los animales, As!. se espera que la magnitud 
del error experimental sea mayor en diseños continuos que en diseños cruzados, 

La capacidad del disei\o para controlar las fluctuaciones en el comportamiento animal 
debidas al factor tiempo, En un diseño continuo los animales se exponen a todos los 
tratamientos al mismo tiempo. y. por lo tanto. cualquier sesgo en el patrón de 
comportamiento animal debido a tiemoo afecta por Igual a todos los tratamientos y no hay 
necesidad de considerarla, Por el contrario. en ensayos cruzados. los animales se exponen 
a los tratamientos en distintos tiempos y. asl. la respuesta animal debida a tratamiento puede 
estar confundida con los sesgos en el patrón de comportamiento asociados con tiempo, Por 
ejemplo. en novillos de levante la tasa de ganancia de peso aumenta con la edad del animal; 
en vacas de leche. la tasa de producción de leche disminuye con la edad de lactancia, 

Las consideraciones antes mencionadas deben tomarse en cuenta entes de utilizar un disei\o tipo 
cruzado de evaluación de pasturas, 

En el caso de sistemas de producción extensivos, en donde no hay limitación en el número 
disponible de animales. los diseños experimentales que se recomiendan utilizar son de tipo continuo; 
asl. si se acepta la sugerancia de evaluar en cada finca solo tres tratamientos ~as dos mejores 
pasturas mejoradas con su manejo Indicado. vs, la pastura local con el manejo tradicional del 
productor-o cada finca debe dividirse en tres potreros. cada uno con un grupo similar de animales que 
perrnanecerlan en él hasta el final de! ensayo. 

En el caso de sistemas de producción semi-intensivos en los que existe limitación en el número de 
vacas disponibles para experimentación. se pueden recomendar diseños cruzados. siempre y cuando 
e! manejo de estos ensayos esté bajo el control del investigador. o en estrecha colaboración con él. 
En el caso de dos tratamientos. cada finca se divide en dos potreros y en dos grupos de animales; 
e! primer grupo recibe la secuencia 1 = 'pastura mejorada - pastura tradicional'. y el segundo recibe 
la secuencia 2- 'pastura tradicional - pastura mejorada", Le evaluación de pasturas se hace bajo 
distintas secuencias y con grupos homogéneos de animales; ésto con el fin de evitar que e! efecto 
de la pastura se confunda con la época o con las caracterlsticas de! hato en el momento de la 
evaluación, 
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Olsellos cruzados: SUS caracterfsticas y condiciones para su aplicación en fincas 

Los diseños continuos. -tales como: completamente al azar. bloques completos al azar, parcelas 
divididas y sUb-dlvididas, franjas divididas y sub-dlvldidas, cuadrado latino- son bien conocidos y 
utilizados por los Investigadores, por lo tanto no se hará referencia a sus camcterlsticas. supuestos 
y condiciones para su implementación. Sin embargo, es muy relevante profundizar en los conceptos 
de diseños cruzados: tipos de diseños, SUS caracterlstlcas, los supuestos que cada diseño exige, 
sus restricciones y sus alcances, y finalmente su forma de análisis. Es Importante para la RIEPT tener 
claridad conceptual sobre los supuestos de estos diseños para decidir si es factible o no 
implementarlos en fincas. 

Hay varios tipos de diseños cruzados. cuya clasiflcación se hace según tres supuestos 
funclamentales: (a) la secuencia de aplicación de los tratamientos a los sujetos: al azar o en 
secuencia ordenada, (b) la existencia o no de una tendencia esperada en la respuesta de los sujetos 
a travás del tiempo y el supuesto de que esa tendencia sea Igue! o no para todos los sujetos; y (e) 
el interés o no de estimar el electo residual de un tratamiento, y la capacidad práctica de evitar 
efectos residue!es si es que no son de Interés para el investigador. 

En este articulo se revisarán cuatro diseños cruzados (Ggl, J., 1978; Martlnez Garza. A., 1983): el 
primero, es el bloques completos. es el único en el cual la secuencia de aplicación de tratamientos 
a los sujetos se hace al azar. El segundo y el tercero, cruzado-bloques completos balanceados y 
cruzado-cuadrado latino. exigen la aplicación de los tratamientos a los sujetos en secuencias 
ordenadas, suponen la no existencia de efectos residuales; aunque si suponen la existencia de 
tendencia en la respuesta de los sujetos en el tiempo. El cuarto es el cruzado-cuadrado latino con 
posibilidad de estimar efectos residuales, permne estimarlos y estima el efecto directo de tratamiento 
corregido por efectos residuales. Para evnar errores de interpretación, en este documento se 
mantendrán los nombres de cada diseño en Español, 

Oi.efio eruzado-bloques completos (o simple reversible) 

Caracteristicas: 

1. Cada sujeto, que representa un bloque completo, recibe todos los tratamientos en una 
secuencia al azar. El número requerido de sujetos (o bloques completos) puede ser 
cualquiera; pero debe ser minimo dos. 

2. Supone que no existe una tendencia esperada en la respuesta de los sujetos en el tiempo. 
Es decir. la respuesta de un sujeto en el tiempo se espera sea relativamente uniforme. o con 
dispersiones aleatorias, si no hubiese cambios en el tratamiento. 

3. Supone que no existe efecto residual de un tratamiento sobre otro. De existir esta posibilidad 
exige que la aplicación de los tratamientos sea lo suficientemente espaciada, de lo contrario 
debe permitirse al sujeto un intervalo suficiente de descanso entre tratamientos para eliminar 
los efectos residue!es. 

4. Supone la no eKistencia de interacción Sujeto K Tratamiento. 

5. Modelo que describe este diseño, suponiendo.Y!l sujeto por secuencia de tratamientos es: 

Vij= '" + Si + T, + E,; 

Donde: 

v" = Respuesta del sujeto al recibir tratamiento j 
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11 = Respuesta media general 
Si = Efecto del sujeto I (aleatorio) 
TI = Efecto del tratamiento j (filo) 
E~ = Error: variación dm:!tr2 de sujetos 

6, Fuentes de variación = FV Y grados de libertad = gl, para el ANOVA, Consideremos corno 
ejemplo: 4 tratamientos (A. B. C. D) y 3 sujetos que reciben los 4 tratamientos en secuencias 
al azar (1 sujeto/secuencia). 4 No, total de observaciones: 12. 

Sujeto 1 

A 
B 
e 
D 

FV 
___ 000 

Sujeto 
Tratamiento 
Error 

Total 

Sujeto 2 

B 
D 
e 
A 

g.l. 

2 
3 
6 

11 

Sujeto 3 

D 
E 
A 
6 

__ ooo ___ ooo __ ~ooo o __ ~~ 

7. Diseño continuo comparable: SCA con 3 bloques y 4 tratamientos/bloque (con un número 
total de observaciones = 12). Requiere 12 sujetos vs. 3 en el caso del diseño cruzado. 

Condiciones para su aplicación en enSllVos de producción de leche en fincas 

Es aplicable únicamente si se considera un periodo total de observación muy corto; por 
ejemplo. una edad de lactancia en donde se espera una producclón de leche estable. como 
ocurre entre el segundo y el cuarto mes de lactancia en cada vaca. 

Esta restricción en el periodo 10tal de observación. limita el número de pasturas a que se 
pueden exponer los animales en secuencia. siendo máximo de tres pasturas. dejando. por 
ejemplo. las vacas 20 dlas en cada pastura. 

Exige un periodo de acostumbramiento de las vacas en cada nueva pastura para que se 
eliminen los posibles efectos residuales de la pastura anlerlor. 

Exige un mlnimo de dos vacas. Pero éstas deben ser homogéneaS (en raza. en número 
de partos anteriores. en edad de lactancia y en potencial de producción de leche). 

Cada vaca es un bloque que debe recibir una secuencia distinta de todos los tratemientos 
al azar. 

Ejemplo: 3 pasturas (2 mejoradas y 1 testigo local) y 4 vacas: 2 por secuencia. 
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Pastura local (PL) 

Pastura 
Mejorada 1 
(PM1) 

Bloques 1 
(vacas 1 y 2) 

PL 
PM, 
PM, 

Finca 

Bloque 2 
(yacas 3 y 4) 

PM, 
PL 
PM. 

La rotación entre pasturas se hace con Intervalos de descanso pastoreando la pastura local. 

Model del ANQVA 

F.V. g.l. 

Vacas 3 
Pasturas 2 
Error 6 

Total 11 
~~ .. ~~-

01 .. 1\0 cruzado-bloquea completos balanceados (o reversible simple balanceado) 

Caracterlsticas 

1. Cada sujeto. que representa un bloque completo, recibe todos los tratamientos en una 
secuencia ordenada a priori. El número de secuencias debe ser Igual al número de 
tratamientos. Y el número de sujetos debe ser Igual al número de tratamientos o múltiplo 
de este número. Ejemplo: Tres tratamientos: A, B, C 

Tres secuencias: (a) A. B. C: (b) BCA: (e) CAB 
El número de sujetos puede ser: 3, 6, 9. 12, etc. 

2. Supone que existe una tendencia esperada en la respuesta de los sujetos a través del 
tiempo: pero también supone que esta tendencia es la misma para todos los sujetos. Es 
decir, el efecto "periodo" constituye una fuente de variación adicional, pero no existe 
Interacción sujeto x periodo. 

3. Se aconseja usar este diseño con un máximo de 4 tratamientos, debido a la posibilidad de 
que a mayor 10ngHud en el periodo de observación, mayor es la posibilidad de que la 
tendencia de la respuesta en el tiempo sea distinta entre sujetos .. 

4. Supone que no hay efectos residuales de un tratamiento sobre el siguiente. En caso de 
existir éstos, la aplicación de tratamientos debe ser lo suficientemente espaciada, o debe 
permitirse al sujeto un Intervalo de descanso suficiente entre tratamientos. para eliminar así 
efectos residuales. 
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5. Supone la no existencia de IntElfllcclones. 

6. Modelo que describe este diseño, suponiendo un sujeto por cada secuencia de tratamientos. 

YIJI< = 
1"= 
S, = 
PI = 
T. = 
EIJk= 

Respuesta del sujeto que en el periodo j recibió el tratamiento k 
Respuesta media general 
Efecto del sujeto I (aleatorio) 
Efecto del periodo 1 
Efecto del tratamiento k 
Error: variación l1I!!1!:!:l de sujetos 

7. Fuentes de variaclón=FV y g.1. en el ANOVA. Consideramos como ejemplo 4 tratamientos 
(A, S. C. D) ( .. 4 secuencias y 4 periodos de observacl6n) y 4 sujetos: l.IIl sujeto por 
secuencia de tratamientos. Número total de observaciones = 16. 

Periodo 

1 

2 

3 

4 

Sujeto 1 

A 

B 

e 
o 

FV 

Sujeto 
Periodo 

Sujeto 2 

B 

e 
o 
A 

g.l. 

3 
3 

Tratamiento 3 
Error 6 

Total 15 

Sujeto 3 

e 
o 
A 

S 

Sujeto 4 

o 
A 

S 

e 

8. Diseño continuo comparable: SeA con 4 bloques, 4 tratamientos/bloque y 4 periodos de 
evaluaci6n (medidas repetidas en el tiempo). Número total de observaciones = 64. Número 
minlmo de sujetos requerldo= 16 VS. 4 en el caso del diseño cruzado). 

Condiciones para su aplicación en ensaYos de producción de leche en IIncas 

Con este diseño. se puede considerar un periodo total de observación de cualquier 
duración. el cual deberá ser dividido en tantos "perIodos· como tratamientos haya. El 
periodo total puede ser una lactencla completa. la primera mitad, la segunda mitad, el 
primer, segundo o tercer tercio de la lactencla. según el objetivo del proyecto. 

Número máximo de pasturas (o de tratamientos en general) a evaluar, Inciuyendo la pastura 
conlrol es de 4. 
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Exige un periodo de acostumbramiento de las vacas al entrar a cada nueva pastura. con el 
fin de eliminar el efecto residual de la pastura anterior. 

Exige un número de llacas Igual o múltiplo del número de tratamientos. Esas vacas deben 
ser homogéneas al igual que en el caso del diseño (1) cruzado-bloques completos. 

En resumen: lo único que este diseño permke, en adiclÓl1 al primero (1). es que permke considerar 
un periodo total de observación de cualquier duraci6n. Pero exige un número de vacas igual o 
múltiplo del número de tratamientos. 

Elemplo: 3 pasturas, 3 secuencias, 3 perlodos, 3 llacas (1 llaca/secuencia de tratamiento). 

Periodo 

1 

2 

3 

Modelo del ANOVA: 

Vaca 1 

PL 

PM. 

PM, 

, 

PM, 

Finca 

Pastura local (PL) 

Vaca 2 

PM 

PM. 

PL, 

Vaca 3 

PM 

PL, 

PM. 

~~~ .... _--~_ ..... _-~ 

FV 

Vacas 
Periodo 
Pasturas 
Error 

(1 llaca/secuencia = 

3 vacas g.l.) 

2 
2 
2 
2 

(2 vacas/secuencia= 
6 vacas g.l.) 

5 
2 
2 
8 

-- . -_ .... _~-_ .... _--~_._ ..... ------
Total 8 17 

(3 vacas/secuencia = 

9 vacas g.l.) 

8 
2 
2 

14 

26 
---- ~~-- ----------~ .. _------_ ... _-

Diseño cruzado cuadrado latino 

Caracteristicas 

1. Como en el diseño anterior, cada sujeto -que consitutye un bloque completo- recibe todos 
los tratamientos en una secuencia ordenada a priori. 

2. Supone la existencia de una tendencia esperada en la respuesta de los sujetos a través del 
tiempo, la cual puede ser distinta entre sujetos. 

3. Supone la existencia de la interacción grupo x periodo, la cual minimiza este diseño, 
ordenando los sujetos en grupos de tendencia similar. La fuente de lIariaciÓl1 (suleto) del 
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diseño anterior aparecerá descompuesta en grupo y sujeto (grupo) . También supone que 
puede haber interacción grupo x tratamiento. 

4. El diseño cruzado-cuadrado latino puede ser: 
a. Sencillo, cuando solo hay un grupo de animales de tendencia slmlar. Este es un 

caso particular del dlselío anterior (2.2), con FV = Sujeto, Periodo. Tratamiento y 
error. Exige un número de sujetos idéntico al número de tratamientos. 

b. Móltiple, cuando se usan 2 o más grupos de sujetos de tendencia slmlar. El 
número de sujetos en cada grupo debe ser idéntico al número de tratamientos. 

5. Supone que no hay efecto residual de tratamientos. 

6. Elemplo: Si se consideran 4 tratamientos evaluados según un "diseño cruzado-cuadrado 
latino multiple" conformado por 2 'cuadrados latinos simples". Es decir, se agrupan los 
suletos en 2 grupos homogéneos y cada grupo se arregla según un 'cuadrado latino simple" 
de 4 tratamientos, 4 secuencias. 4 sujetos (No. total de observaclones=32). 

SUjeto Sujeto 

2 3 4 4 5 6 7 

Periodo 1 A B e D 1 A B e o 
2 B e D A 2 8 e D A 
3 e o A B 3 e o A B 
4 D A B e 4 o A 8 e 

(Cada una de las 4 secuencias de tratamientos se aplica a 2 sujetos: uno de cada grupo) 

Fuentes de Varjación V g.l. en el ANOVA 

FV g.l. 
--~_ .. .------

Grupo 1 
Sujeto (Grupo) 6 
Periodo (Grupo) 6 
Tratamiento 3 
GRUPO x Tratamiento 3 
Error 12 
-----------_ .... ~ ... 

Total 31 

SI la Interacción grupo x tratamiento se supone o se espera a-prlorl que no es significativa, 
entonces esa fuente de variación desaparece y su g.l. se Incorporan a los g.l. del error. 

7. Diseño continuo comparable: diseño en pancelas divididas con 4 bloques (o repeticiones). 
2 parcelas principales (grupo de sujetos) y 4 sub-pancelas (tratamientos). Para este diseño, 
el número total mínimo de sujetos requeridos seria de 32, comparado con 8 requeridos por 
el diseño cruzado-cuadrados latinos múltiples. 

Condiciones oara su aplicación en ensayos de prodUCCión de leche en /lncas 

Es quizás el que más se ajusta a la realidad. pues permite organizar en grupos homogéneos 
vacas similares en términos de caracterlstlcas ganéticas. de estado de lactencia y de 
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potencial de producción de leche. Reconoce que la tasa de decrecimiento en la producción 
de leche puede ser distinta para cada grupo, y acepta que puede existir interacci6n 
significativa grupo l( pastura y grupo l( periodo. 

Exige la ausencia de efecto residual del tratamiento anterior. Por lo tanto, una forma práctica 
de implementar este diseño es la de permitir a las vacas, que al rotar entre las pasturas 
experimentales, siempre tengan un periodo de descanso en la pastura local. 

Elemplo: en una finca en donde se evalúan 3 pasturas (PL, PM" PM.), como en los ejemplos 
anteriores, y se dispone de 4 grupos distintos de vacas según su potencial de producción 
de leche y edad de lactancia al inicio del ensayo. Entonces, se necesitarán escoger 3 vacas 
homogéneas de cada uno de los grupos siguientes, y asignar Y!l§ vaca de cada grupo a 
cada una de las 4 secuencias de tratamientos. 

GRUPO 1 (3 vacas) : alta producción, primera mitad de lactancia. 
GRUPO 2 (3 vacas) : alta producción, segunda mitad de lactancia. 
GRUPO 3 (3 llacas) : producción baja, primera mitad de lactancia. 
GRUPO 4 (3 llacas) : producci6n baja, segunda mitad de lactancia. 

Este diseño es un cruzado-cuadrados latinos múltiples con 4 grupos y 3 tratamientos, con 
un total de 12 llacas que rotarlan entre las 3 pasturas (PL. PM" PM,). descansando en la 
pastura local antes de ingresar a la siguiente pastura, en las 3 secuencias Indicadas a 
continuación. 

Finca 

Pastura Local (PL) PM, 

PM, '\ 
Secuencia de rotacl6n 

Vaca 1 Grupo 1 

Vaca 1 Grupo 2 

Vaca 1 Grupo 3 

Vaca 2 Grupo 1 

Vaca 2 Grupo 2 

Vaca 2 Grupo 3 

Vaca 2 Grupo 4 

Vaca 3 Grupo 1 

Vaca 3 Grupo 2 

Vaca 3 Grupo 3 

Vaca 3 Grupo 4 

Periodo 1 

PL 

PM, 

PM. 

Periodo 2 

~ PM, 

~ PM, 

~ pi 
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~ PL 
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~ PM, 



Fuentes de variación y g.l. en el ANOVA 

FV g.l. 

GRUPO 3 
Vaca (GRUPO) 8 
Periodo (GRUPO) 8 
Pastura 2 
Grupo x Pastura 6 
Error 8 

TOIaI 35 

N = 12 vacas x 3 periodos = 36 observaciones 

Dlullo cruzado-cuadraclo latino con po8lbllldad de estimar efectoa residuales 

Caracterlsticas 

a. Este diseño es slmHar al cruzado-cuadrado latinos múltiples. con una sola diferencia: las 
secuencias de aplicación de tratamientos cambian para cada GRUPO de sujetos. de tal forma 
que cada tratamiento está precedido por Igual número de veces por cada uno de los demás. 
En contraste. en el diseño anterior las secuencias de aplicación de tratamientos son 
idénticas para los distintos GRUPOS de sujetos. 

Esta sola diferencia perm~e estimar los efectos directos de tratamientos corregidos por el 
efecto residual del tratamiento anterior. 

b. Este diseño se utiliza cuando es imposible un periodO de descanso entre tratamientos. o 
cuando es de interés para el investigador estimar los efectos residuales de un tratamiento. 
por ejemplo. en el caso de experimentos de aprendizaje. 

c. Cuando el número de tratamientos de {!1!!: (1= 2. 4. 6. 8. etc.), un solo "cuadrado latino 
simple" balanceado en términos de efectos residuales. es suficiente. 
Cuando el número de tratamientos es!mmlr (1=3. 5, 7. 8. 11, etc.). entonces se reqUiere un 
número par de 'cuadrados latinos simples· para lograr balance en términos de efectos 
residuales (ver Cuadro siguiente). 

Diseños "Cruzado·Cuadrado latino" balanceados con respecto a efectos residuales 

2 tratamientos 4 tratamientos 6 tratamientos 

1 2 2 3 4 1 2 3 4 5 

A B A B e D A e B E F 

B A B o A e B o e F A 

C A o B C E o A B 

o e B A o F E B C 

E A F C o 
F B A o E 
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3 tratamientos 5 tratamientos 

123 

A B e 
B e A 

e A B 

1 :2 3 

A B e 
e B A 

B A e 

12345 

A B o E e 
B e E A o 
e o A B E 

o E B e A 

E A e o B 

d. Fuentes de variación; FV Y 9.1. en e! ANOVA 

1 2 3 4 5 

A e B E o 
B o e A E 

e E o B A 

o A E e B 

E B A o e 

Considerando como ejemplo t; 3 tratamientos, :2 Grupos de 3 sujetos cada uno, con 6 
distintas secuencias de tratamientos (según disposición dada en el Cuadro anterior. Número 
total de observaciones; 18. 

FV g.l. 

Grupo 1 
Sujeto (Grupo) 4 
Periodo (GRUPO) 4 
Efecto residual de! tratamiento 2 
Efecto directo del tratamiento 
(ajustado por electos residuales 2 
Error 4 
-~ .... ~---_ .... _--

Total t7 

li2!í!: SI se supone la existencia de Interacción Grupo x Tratamiento (con :2 g.f.), entonces 
habrla que considerar además esta interacción entre las FV, Y los g.l. del error se 
reduclrlan a 2 en este ejemplo. 

Condiciones para su aplicación en ensavos de prodUcción de leche en fincas 
Debido a que el diseño exige utUlzar distintas secuanclas de tratamientos para cada Grupo de vacas, 
es bastante impráctlco en su aplicación, pues exige mucho mayor manejo de los animales 
experimentales. 

Otros diseños cruzados 

Existen otros diseños sobre los cuales no se comentan en detalle por no considerarlos de fácil 
implementación a nlve! de finca. Por ejemplo: 

a. No balanceados en términos de efectos residuales: cada tratamiento está precedido por los 
demás un número de veces que no es necesariamente igual para todos los tratamientos. 

b. Diseños reversibles. Se utilizan cuando el efecto de! periodo varia entre sujetos de! mismo 
grupo, es decir, supone la existencia de una interacción significativa período x sujeto. En 
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estos diseños, uno o más de los tratamientos se aplica 2 veces a cada sujeto en orden 
altemo. Por ejemplo, para 2 tratamientos, las secuencias pueden ser (ABA, BAB) o (ABAB, 
BABA). El primer caso se conoce como 'diseño reversible simple' y el segundo como 
'diseño reversible doble'. 

PROBLEMAS EN EL ANAUSIS DE DATOS DE ENSAYOS EN FINCAS DE DOBLE PROPOSITO 

Se mencionarán brevemente algunos de estos problemas. 

1. TIpo de elllllyo: Generalmente se trata de ensayos de monilareo de la producción animal 
en las pasturas mejoradas y en la pastura local, en donde se mide la producción y calidad 
de la leche, condición reproductiva y calidad de la leche, condición reproductiva de las vacas 
y pesos criticas de las crlas. Generalmente en estos ensayos se permite rotar todo el hato 
-heterogéneo como es- a través de todas las pasturas por periodos variables, siguiendo el 
manejo normal de la linea, pero sin utRlzar secuencias de tratamientos que eviten que el 
efecto de la pastura quede confundido con el efecto de la época estacional. 

El análisis estadlstico de estos datos debe ser solo de carácter descriptivo, no inferencia!. 
Sin embargo. muchas veces se realizan análisis de varianza u otros, suponiendo un diseño 
experimental 'cruzado" y se hacen generalizaciones de velidez discutible. 

2. Naturaleza del dieeño. Cuando el ensayo sigue un diseño experimental 'crossover", el 
Investlgador debe especHicar de qué diseño se trata y debe Incluir la información que 
describe el estado de cada veca -su raza, su edad de lactancia, su edad de gestación siendo 
lactante, edad al primer parto y potencial de producclón-. Esto es bien importante para el 
correcto análisis e interpretación de lainformaclón. Muy a menudo no se menciona qué 
diseño se utilizó y se registra cada vaca con un número. 

3. Parámetros Imponentes del diseño "cruzado", Cuando fue diseñado según un diseño 
"cruzado", el investigador debe especHicar, además del tipo de diseño. lo siguiente: 

Secuencias de tratamientos y número de vecas por secuencia. 
Longitud total del periodo de observación. 
Dlas de acostumbramiento en cada pastura para eliminar efectos residuales, 
Dlas de evaluación en cada pastura. 
Si se agruparon o no las vacas en grupos homogéneos 
Caracteristicas de cada grupo. Si se desconocen estos aspectos, la interpretación 
del análisis de dalos puede resultar incorrecta. 

4. Tratamiento de los datos previo a un análisis estadlstico formal: los datos que se toman en 
ensayps de fincas de doble propástto, en general, deben ser pre-procesados. corregidos y 
verHicados, antes del análisis estadlsticamente. Por ejemplo: 

Curvas de lactancia, para ser comparables estadlstifcamente deben ser de igual 
longitud; o expresar la producción de leche por dia de lactancia. 
Para comparar dos curvas de lactancia, hay que comparar estadisticamenle 
parámetros de la curva, tales como, máxima producción, edad de lactancia al 
máximo de producción. pendiente de calda. etc. 
Peso corporal de vecaS. debe ser corregido por su estado de lactancia y lo preñez. 
Intervalo entre partos. a veces su cálculo es directo en la mayoria de los casos 
debe estimarse con base en los dalas de palpaciones o con información previa 
sobre la vaca antes del inicio del ensayo. 

Es muy fácl cometer errores en las conduslones, emitidas de un análisis estadlstico 
raalizado con datos que no se han procesado correctamente. 
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5, Técnicas estadlstlcas de más frecuente uso: 
Análisis estadlstico descriptivo: tablas de frecuencias; medias y demÍls estadlsticas 
descriptivas; histogramas; grÍl!icas; correlaciones enlre variables, 
Regresión con modelos lineales y no lineales para ajuste de curvas de lactancia, 
ANOVA para diseños continuos, 
ANOVA para diseños cruzados, 
Cuando se toman muchas variables de respuasta de la pastura, es útil usar 
componentes del problema, 
Técnicas de clasificación como 'cluster analysis' (análisis de agrupaciones), para 
agrupar, por ejemplo: fincas con caracterlsticas similares (ambientales o en 
términos de sus parÍlmetros de producción), 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

1, Para la evaluación de pasturas en fincas hay que distinguir dos tipos de ensayos: 

a, Ensayos que permitan validar la tecnologla de la estación experimental a nivel de 
finca y generalizar los resultados a la región de interés, Se considera que estos 
ensayos deben ser realizados bajo manejo del Investigador o con una interacción 
muy cercana con el productor y requieren de diseños experimentales apropiados 
con capacidad de generalización, 

b, Ensayos demostrativos o estudios de monlloreo, que pretenden demostrar ventajas 
de las nuevas pasturas comparándolas con la pastura del productor, Se considera 
importante que estos ensayos respeten el maneJo tlpico de la finca, Su 
implementación requiere definir un plan de seguimiento de las fincas, que permita 
obtener estimados wlidos de parÍlmetros de producción animal en las pasturas 
mejoradas, comparables con los obtenidos en la pastura del productor, Estos 
ensayos no tienen capacidad de generalización a la región, pero si sirven para 
generar nuevas hipótesis de investigación, 

las conclusiones siguientes se refieren a ensayos con ntenejo controlado por el investigador 
o que permiten una interacción muy cercana con el productor, Requieren capacidad de 
generalización, 

2, Para la evaluación de pasturas en fincas de producción de carne en sistemas de producción 
extensivos, los diseños continuos sencülos son los únicos de implementación prÍlctica 
conocidos hasta ahora, Esto se debe a que los novillos de levante y de engorde son menos 
sensibles que las I/acas lecheras o de doble propósito, en su respuesta a cambios en la dieta 
(Vaccaro, L, 1986), Se considera que no se justífica utilizar diseños "cruzados·, más 
exigentes en el manejo de los animales, para evaluar ganancia de peso en fincas de sistemas 
extensivos, Se recomiendan diseños continuos sencllos, tipo SeA, con pocas pasturas 
mejoradas/finca Oas mejores producidas por la estación experimente! para la reglón) y 
utilizando fincas como repeticiones, 

3, Para la evaluación de pasturas en fincas de doble propósito -en donde los parámetros de 
producción animal a evaluar, además de la producción de leche, son el comportamiento 
reproductivo de las vacas, cambios en su peso corporal, tasa de descarte de vacas, peso de 
las crlas (peso al nacer y al destete) y tasas de mortalidad de las crias- no se consideró 
apropiado, como única herramienta de evaluación. el uso de diseños ·cruzados", 

Existen tres alternativas: 
a) Seleccionar cuidadosamente fincas -de tamaño medlano- en las que se Implementen 

diseños continuos que comparen pastura mejorada VS, locales, en término de 
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parámetros de producción animal de largo y corto plazo. Se requiere que el 
propíetarío parmtta al Investigador utilizar una muestra seleccionada de su hato para 
utlizarla en la pastura mejorada. por un tiempo lo suficientemente largo como para 
exponerla a las épocas estacionales contrastantes en la reglón. dejando el resto del 
hato en la pastura local. 

b) Se puede pensar en combinar diseños continuos -para evaluación de parámetros 
de largo piazo en un grupo de fincas o aún en estación experimental- con diseños 
'cruzado' para evaluación de producción de leche. a corto plazo. en las mismas 
fincas. 

cl Combinar los parámetros de producción de leche. obtenidos de ensayos 'cruzados" 
en lincas. con los parámetros de comportamiento reproductivo obtenidos en 
estación experimental. para predecir el comportamiento giobal del hato de las fincas. 

4. Para la evaluación de pasturas en fincas de producción de leche. es factible implementar 
diseños 'cruzados' sencUlos. con un número de pasturas mejoradas factible de manejar y 
agrupando las vacas experimentales en grupos homogéneos (según su raza. edad al primer 
parto. edad de lactancia y potencial de producción). Los diseños ITIés apropiados serian 
los 'cruzados-Iatlnos cuadrados' en sus modalidades de 'simple' y 'múitiple'. Se considera 
qua los diseños 'cruzados', que permiten estimar electos residuales. puede ser imprácticos 
a nivel de finca. debido a sus exigencias adicionales en el manejo de las vacas. 
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IMPLEMENTACION. SEGUIMIENTO Y EVALUACION DE PASTURAS EN FINCAS 

Francisco Romero' 

Introducción 

La evaluación de germoplasma, tanto de gramlneas como leguminosas, se ha realizado mayormente 
a nivel de parcelas pequeñas. Con menor grado de Intensidad se han realizado trabajos donde se 
incluya el efecto del animal sobre la pastura y son muy pocos, relativamente, tos ensayos que han 
sido orientados a medir productividad animal a nivel de Estación Experimental. 

Sin embargo, en los (¡Itlmos cinco años, los resultados de las evaluaciones realizadas por la RIEPT· 
MCAC han Identificado una serie de materiales promisorios, que requieren ahora ser evaluados a nivel 
de finca, bajo las condiciones de manejo impuestas por los productores. Esta seria la (¡Itima etapa 
en el proceso de evaluación de germoplasma antes de liberar los materiales para ser diseminados 
a través de los programas de extensión agrlco1a. 

Seleccl6n de Productores Colaboradores 

La selección de productores colaboradores o co-ejecutores para esta evaluación es de suma 
importancia y es ciave para lograr el objetivo deseado. Existe la alternativa de seleccionar 
productores que sean tipicos de una región y un sistema de producción determinados, o 
seleccionar productores atlpicos pero que se muestren realmente Interesados en participar en este 
proceso. 

Los productores atlpicos podrlan ser, en el caso de Centroamérica, aquellos con mayores recursos 
de tierra y de capital, que tengan la posibUidad de destinar más área a la evaluación del 
germoplasma promisorio. Además el factor riesgo no es tan importante, ya que un fracaso con el 
material bajo evaluación no significará un revés fuerte en la economla de la empresa. 

Por otro lado están los productores medianos y pequeños, más frecuentemente encontrados, los 
cuales serán los usuarios de los materiales promisorios cuando estos sean liberados, ellos podrlan 
tener más limnaciones de área, tierra y reservaciones con respecto a la Inversión a realizar. Cuando 
queremos avanzar rápidamente en el proceso de validación de germoplasma éste tipo de productor 
podrla ser una limitante ya que lógicamente no pUede separar áreas relativamente grandes, para 
su tamaño de finca, y dejar de pastorearias por tres o cuatro meses mientras establece una nueva 
especie. 

Un aspecto importante en la selección de productores es escoger como colaboradores a aquéllos 
que dependen directamente de la producción de su finca y que estén convencidos que un aumento 
en la calidad y cantidad de forraje les va significar una mejorla en su sistema de producción, que 
se va a refiejar en un aumento importante en sus Ingresos. AsI, muchas veces los productores que 
están dejando de ganar dinero (y por lo tanto no lo consideran como una pérdida económica) por 
tener sistemas extensivos con pastos no mejorados, podrlan no poner el mismo grado de Interés 
que aquellos que necesariamente tienen que mejorar su productividad. Morales y Romero, en este 
mismo Taller, analizan en detalle un estudio de caso en Rlo Frlo y Guácimo donde se ejemplifica 
lo mencionado anteriormente. 

Debe dejarse claro con los productores que se requerirá de su colaboración por un periodo de 
\~mpo largo, que involucra establecimiento y fase de mediciones, asl como la necesidad de contar 
con los mismos animales por lo menos por unos meses, dependiendo el tipo de evaluación a 

'Ph.D. Nutllclonisla. Llde, del Proyecto de Sistemas Agro.lllIOpastorll •• en el GAnE hasta 1992. Actualrrnmte Profesor de 
Pastos y Forraju. Escuala Centroamericana de Ganader; a, ECAG, Atenas, Costa Rica. 



seguirse. Asf como la distribución de los gastos a incurrir. los deberes y responsabilidades de cada 
parte. Lo Importante es que el productor participe por deseo de sembrar una especie nueva que le 
permita mejorar su condición económica. pero nunca por aprovecharse de posibles incentivos ya 
que esto son pasajeros y después de recibidos algunos productores podrían no continuar con las 
evaluaciones. 

Otro aspecto a considerar aqul es que los productores tengan un número de animales que permitan 
realizar las evaluaciones propuestas. Este número dependerá de la variable de respuesta a evaluar. 
de la homogeneidad de los hatos y de la estrategia o diseño de como realizar estas evaluaciones. 

Implementación 

Una vez decidido como seleccionar los productores. la Implementación de un programa de 
evaluación en fincas requiere primero que todo el haber tenido conocimiento previo sobre el 
germoplasma a evaluar. incluyendo la posible capacidad para superar en la región la producción 
obtenida con las especies predominantes. contra quienes se evaluarán las nuevas introducciones. 

Para este tipo de investigación aplicada es necesario contar también con los recursos humanos y 
flslcos apropiados. Los recursos flsicos dependerán del tipo de Intensidad de las evaluaciones a 
realizarse. los cuales son muy particulares de cada programa. No obstante. debe contarse con 
transporte para desplazarse a las fincas y con el equipo requerido para la determinación de los 
atributos a evaluar en las pasturas y en los animales. La puntualidad con el productor en las fechas 
establecidas para las mediciones es indispensable para poder obtener la confíanza y colaboración 
que un programa de este tipo requiere de ellos. 

Los técnicos que participan en las evaluaciones a nivel de finca deberán ser preferiblemente de la 
región y con una amplia experiencia práctica. de tal forma que los productores siempre reconozcan 
en ellos a alguien que les puede brindar asesorla en los dHerentes aspectos de la finca y que 
realmente entiende la problemática de estos sistemas de producción. 

Estabtecimlento 

En algunos casos ha sido suficiente que los encargados de validar el germoplasma a nivel de finca, 
brinden la semilla y la asistencia técnica requerida en el proceso de establecimiento; mientras que 
en otros ha sido necesario la consideración de algún tipo de incentivo adicional especialmente con 
respecto a los costos de preparación del terreno y hechura de cercas. 

Durante la fase de establecimiento debe considerarse que la preparación del terreno sea la adecuada. 
asr como la disponibilidad y calidad de la semilla incluyendo un tratamiento previo contra las plagas 
y enfermedades. La siembra de material vegetativo, encarece y retrasa la fase de establecimiento, 
pero muchas veces es estrictamente necesario. como lo fue en el caso de A. pintoi en Costa Rica. 
una de las leguminosas introducidas que ha sido más aceptada. 

Las mediciones que se realizan de rutina son número de plantas por metro. altura, cobertura del 
suelo y aspectos referentes a la presencia de plagas y enfermedades. 

Como este es un periodo clave semanalmente se visitan las fincas. aunque las mediciones se 
realicen con otra frecuencia. 

Evaluación 

Evaluaciones en las pastural! 

En términos generales el equipo técnico debe indicar al productor bajo que condiciones de manejo 
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de germoplasmas a evaluar tienen mayor probabilidad de éxito. Sin embargo, como es de 
esperarse, pueden existir discrepancias entre técnicos y productores, como por ejemplo respecto a 
cuando se deben realizar los primeros pastoreos después del establecimiento. Generalmente los 
productores quieren Inlclanos primero que los técnicos qUienes han sido Instruidos para garantizar 
un buen establecimiento el cual es determinante para lograr una buena pastura. 

En el caso de Rlo Fria (Trópico Húmedo) en Costa Rica, la situación fue diferente, aqul los 
productores Iniciaron los primeros pastoreos muy tarde (más de cuatro meses) pues querlan 
asegurarse que B. brizantha ahogara cualquier poSible rebrote de pasto Ralana (/. ciliare), sumemente 
agresivo pero con bajos rendimientos de fitomasa, lo que hace que un sistema Intensivo de pastoreo 
sea considerado una maleza. Esta decisión afectó la leguminosa asociada (A.pinto!), debido a la 
fuerte competencia por la luz que le ejerció la gramlnea, sin embargo en muchos casos la decisión 
del productor fue la que prevaleció. 

Las mismas discrepancias pueden existir con respecto a carga animal, periodos de ocupación y de 
descanso. Como todo proceso de aprendizaje a medida que transcurre el tiempo tanto técnicos 
como productores van aprendiendo a manejar mejor las pasturas, 

Otro aspecto que ayuda a este proceso de aprendizaje es que en cada finca el manejo es algo 
diferente y tanto productores como técnicos pueden ir viendo que tipo de manejo se da en las fincas 
donde se comportan mejor las especies bajo evaluación. Obviamente en este procaso habrá fincas 
donde los resultados no son positivos. Estos resultados deben también se reportados. y venos como 
algo positivo, pues permiten aprender de esa experiencia y también alerta a otros investigadores y 
extenslonistas sobre lo encontrado. 

La frecuencia de las evaluaciones que se llevan a cabo en las pasturas una vez establecidas 
dependen del sisteme de producción bovina presente. As!, en lecherla especializada y en Doble 
Propósito orientado a leche, los periodos de ocupación de los potreros son cortos comparados con 
sistemas más extensivos de producción con poco número de apartas (potreros). 

Lo anterior permite que se puedan hacer mediciones, por ejemplo, de disponibilidad de materia seca 
verde cada vez que las vacas vayan a Ingresar a un aparto predeterminado. Mediciones de 
composición botánica podrlan ser realizadas cada tres meses; si bien este lapso de tiempo podrla 
parecer ser muy frecuente, es necesario monilorear de cerca la pastura para poder tornar decisiones 
de manejo antes de que sea demasiado tarde. 

Comparar la producción histórica de la finca con la obtenida ahora con el nuevo germoplasma (antes 
vs. después), o realiZar comparaciones simultáneas entre los forrajes. La comparación histórica 
tiene la desventaja en este caso que requerirla de una considerable área sembrada de pastura 
mejorada que permita realizar la comparación. Además, atribuye al cambio de la pastura la 
responsabilidad de cualquier cambio en la producción. No obstante. a largo plazo esta es la 
comparación mejor entendida por el productor. Las comparaciones simultáneas podrlan realizarse 
utilizando derivaciones de los diseños de sobrecambio o con diseños continuos, . 

Los diseños de tipo continuo contemplarlan un grupo, donde un grupo de vacas pastorea el 
germoplasma propuesto y otro la pastura testigo. Esta forma de evaluación tiene la gran desventaja 
que se requiere de gran cantidad de semilla de la especie a evaluar, para lograr restablecer una área 
capaz de soportar continuamente el número de animales requeridos, Generalmente en estas etapas 
de disponibilidad de semilla todavfa es IImllante. Además existen los Inconvenientes del gran 
número de animales requeridos (especialmente con la variablidad en los hatos comerciales) yellargo 
plazo para una evaluación confiable. Estos inconvenientes hacen que bajo condiciones de finca este 
tipo de evaluación sea Impráctlco. 

El tipo de diseño de sobrecambio, donde simultáneamente hubiese un grupo de vacas pastoreando 
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la pastura bajo evaluación y otro la pastura testigo y después de cierto periodo se cambian los 
grupos de vacas de una pastura a la otra, es otra altemativa. El periodo de adaptación cuando 
entran a cada tipo de pastura podrlan ser de tres a seis dlas. teniendo luego un periodo de 
medición de la producción de leche de dos d las consecutivos. 

El dla anterior se habrla realizado todas las determinaciones en la pastura. 

Esta estrategia en la práctica es diflcl implementar. pues no solo complica el manejo sino que 
requiere que los dos grupos de vacas sean los más homogéneos en estadios de lactancia, número 
de partos. composición racial, etc. Otra complicación en este tipo de trabajo es la asignación de 
forraje por animal. SI la pastura mejorada produce una gran cantidad de blomasa respecto al testigo 
habrla Que adicionar animales para cosechar el exceso, que luego al pasar a la pastura testigo 
deben devolverse al resto del hato. 

Todas estas alternativas en el manejo normal de una finca hacen que. si bien desde el punto de vista 
del Investigador este sea una forma apropiada de evaluación. desde el punto de vista del productor 
es inadecuada y puede inducir a que se retiren del programa. 

Una tercera alternativa es sembrar mlnimo una área suficiente para que el halo en producción 
pastore el germoplasma a evaluar por lo menos por cuatro dlas (que en lecharla especializada 
pueden ser sólo cuatro apartos) haciéndose la pesada de la leche el cuarto dla y habiéndose 
caracterizado el potrero del dia anterior. A medida que se va sembrando mÍlS área se va 
incorporando a la evaluación. Esto esta más de acuerdo a la dispomblidad. en un tiempo dado. que 
el productor pueda tener de semilla. área, mano de obra. capital y no complica el manejo diario de 
las fincas participantes. 

En esta alternativa se mide la producción un dla en la(s) pastura(s) mejorada(s) y otro dla fijo en 
la testigo. permitiendO a los técnicos y productores calendarizar las visitas y la toma de información. 
Las evaluaciones se lIevarlan a cabo al menos por dos años, teniendo en cada finca sólo 
repeticiones en el tiempo. pero la Idea es que la evaluación se realice por lo menos en dez fincas en 
la región. Para no complicar el manejo. se deberla pesar la leche de todas las vacas que están 
participando y luego seleccionar a partir de que día posparto y hasta cuanto tiempo después su 
Información se utRiza en el análisis. En hatos grandes la estrategia podrla ser diferente pues 
incluso podrlamos separar grupos de vacas que participan en esta evaluación y fijar criterios donde. 
cuando bajen su producción a un nivel predeterminado, pasen al hato general de la finca. 

los inventarios de hato y los registros de pastoreo indicarán si, además de haber una mejora en la 
producción, se dio también un aumento en la carga animal de la finca. Seguro que en hatos de 
Doble Propósito y lechería especializada a base de pasturas. la producción por área va ser 
relativamente más importante que por animal. 

Seguimiento 

La información procedente de cada evaluación debe. a la brevedad posible. incorporarse al programa 
de hoja electrónica que se utilice y tener los respectivos respaldos. 

cada información debe ser verificada y deben realizarse análisis preliminares para saber si los dalos 
obtenidos son lógicos y explirnm las variaciones encontradas, o si existe algún error que debe ser 
corregido rápidamente. En este aspecto. al igual que en los anteriores ensayos regionales, es 
saludable que la RIEPT tenga una copia de la Información ya que muchas veces los cambios en el 
personal Inst~ucional son dinámicos. 

Inicialmente debe seguirse de cerca el comportamiento de las pasturas. después de los dos años 
de mediciones el seguimiento deberla ser dos veces por año. No se deben descartar las 
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evaluaciones no formales. por ejemplo si el germoplasma se realmente bueno. habrá oIros finqueros 
utilizándolo aunque Inicialmente no hayan participado en el proceso de validación. 

En todas las evaluaciones deberá Incluirse el aspecto económico. considerando los costos de 
establecimiento y mantención de las pasturas. Si la nueva alternativa produce más, permitirá 
aumentar la carga o liberar tierra para otras actividades, las cuales también requieren de capital y 
tienen dHerentes retribuciones. Muchas veces con tal de lograr un buen establecimiento, los técnicos 
utilizan más insumos que los que usarlan los productores. Algunas veces estos gastos no son 
Incluidos en los análisis dando entonces resultados sobrevaluados. o por el contrario los costos son 
tan altos que no compensarlan el mejoramiento de pasturas. cuando en realidad los finqueros lo 
pueden hacer más barato aunque les tome más tiempo. 

Retroalimentaci6n a la Investigación básica 

El proceso de evaluación/validación de forrajes en finca Identifica vaclos de Información, que de 
no existir en lugares semejantes o situaciones adaptables, deberá ser generada por la Investigación 
básica. Es aqul donde debe existir esa retroalimentación entre los clentlflCos más orientados a 
trabajo de Estación Experimental y los que trabajan a nivel de finca en Investigación aplicada. 

Algunos ejemplos de lo anterior pueden ser: Efectos alelopátlcos, problemas con plagas y 
enfermedades. crecimiento bajo sombra, densidades de siembra y tiempo de inclusión de la 
gramlnea o la leguminosa para las condiciones de la ecezona. determinación de curvas de lactancia 
y factores de ajuste indicados para el tipo de animales frecuentemente encontrados en las fincas. 
Tipo de análisis estadlstico de la Información procedente de estos sistemas (alta variabilidad, pocas 
repeticiones reales. etc.) y criterios de decisión para aceptar la superioridad de un germoplasma con 
respacto a otro. En el caso de asociaciones de gramlneas con leguminosas herbáceas. como 
controlar las malezas. en forma práctica. sin perjudicar las segundas. Y otros temas más que cada 
programa Identifique como Información necesaria de conocer. 

Comentarios Finales 

El proceso de validación de pasturas en fincas es una fase de investigación más complicada 
que las predecesoras a nivel de Estación Experimental y debido a lo particular de cada 
situación no existen recetas aplicables en forma general. 

la RIEPT -MCAC debe tener un grupo de profesionales que tengan más experiencia en este 
campo, para poder asesorar los futuros programas de validación de germoplasma en fincas. 

Se deben hacer esfuerzos para acelerar este proceso y sacar más materiales de los Centros 
de Investigación a ser evaluado en las fincas y poneno a disposición de los productores. 

Estas evaluaciones en fincas deben realizarse en ecozonas donde los estudios micro y 
macroeconómicos indiquen que la producción bovina continuará siendo, a mediano plazo 
una alternativa que retribuya reemplazos de pasturas nativas a mejoradas, o que con 
intensificar una parte de la finca se podrá liberar tierras para otras altemativas más rentables. 
o de protección ambiental. 
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EL ABASTECIMIENTO DE SEMILLAS DEL NUEVO GERMOPLASMA FORRAJERO 
PARA ENSAYOS DE EVALUACION A NIVEL DE FINCA 

J.E. Ferguson y C.L Cardozo' 

INTRODUCCION 

Los investigadores de especies forrajeras nuevas están entusiasmados con el potencial del 
germoplasma bajo evaluación. Para lograr un Impacto a mediano plazo. los nuevos materiales deben 
ser sometidos a un amplio rango de presiones bióticas mediante Investigación a nivel de finca. Este 
modalidad de Investigación ayuda al proceso de Iibaracl6n y adopción de las nuevas especies, pues 
además de validar los resultados obtenidos en la estaci6n experimental, pennlte identificar y corregir 
problemas a nivel del productor. 

La evaluación de las nuevas especies forrajeras presenta progresivamente como principallimitante, 
e! abastecimiento (suministro) de semillas. La solución a esta problemática, requiere de una etapa 
de planeaci6n, organización y enlace multidlsciplinarlo, multlisntitucional y participativo con los 
productores y con empresas de semmas. 

Una estrategia válida es por lo tanto, e! desarrollo de Proyectos Integrales (coleborativ08) de 
Pasturas y de Semillas con una duración de 3 a 5 años. Dichos proyectos se visualizan con 
distintas fases de ejecución secuenciales y progresivas. Impllclto en este concepto, esta la 
necesidad de mucha planeaci6n y organlzaci6n en cada una de ellas, además de la consecusi6n 
y admlnistraci6n de recursos financieros (Lascano y Ferguson 1993). 

A nlve! de los investigadores, la semilla como IImltante, se acentúa por e! desconocimiento de las 
distintas clases de semYlas y lOS mecanismos o altemstlvas para obtenertes, tema fue tratado en 
detalle por Cardazo y Ferguson 1994. En contraste total con los procesos de la producci6n y 
mul1lp1lcación de semUlas (que suelen ser visualizados desde la perspectiva de, preparación del suelo, 
siembra, establecimiento, manejo, cosecha, acondicionamiento, etc.) los mecanismos de obtenci6n 
contemplan la asignación de recursos -humanos, flsicos, tecnol6glcos y flnancleros- en la 
organlzaci6n del suministro de semillas por distintas modalidades. 

Los objetivos de este escrito son presentar, desde el punto de vista del Investigador, (1) las fases 
relacionadas con e! desarrollo del abastecimiento (suministro) de semllas para la Investigación a nivel 
de finca con énfasis en la organizacl6n de la producción y (2) presentar un plan modelo detallado 
para la obtencl6n de semillas que Involucre las diferentes alternativas de obtención. 

COMPONENTES Y FASES DE EJECUCION • 

Enlace y Coordinacl6n 

Un Proyecto Integral de evaluacl6n de pasturas a nivel de fincas, requiere un flujo de informaci6n, 
comunicación, aspectos financieros IJ de semUlas, entre el lubproyecto de pasturas y el 
lubproyecto de semUles. Por lo tanto, se debe reconocer e! valor y la necesidad de identificar y 
nombrar coordinadores para cada uno de los dos subproyectos. 

Las actividades de Enlace y Coordinaci6n es quizá la tase de más Importancia, puesto que sin una 
interacción entre los coordinadores responsables de cada uno de los subproyectos, no es posible 

'Jafe y Aolalente de la Seccl6n 8Io10gl0 de Semillas, del Programa de Forrai" Tropical .. , CIAT, Apartado Allreo 6713, 
Gali, 
Colombia. 



reconocer a todos los posibles participantes y el papel que cada uno de ellos cumple para lograr el 
abastecimiento de semilla y de esta manera cumplir con las actividades del subproyecto de pasturas. 
El subproyecto de semillas no se puede adelantar, mientras no haya sido definido el subproyecto de 
pasturas. 

Sin una estrecha colaboración y comunicación entre los dos coordinadores es prácticamente 
imposible obtener el éxko deseado. 

Plazo de generación 

Se refiere al tiempo necesario que el subproyecto de pasturas debe anticipar mediante planeaclón 
para que el subproyecto de semillas logre obtener flslcamente las semUlas que se van a utilizar. 
Implica una definición anticipada de la demanda, de 1 a 2 años. 
El plazo de generación. es clave para lograr un flujo oportuno y adecuado de las semillas requeridas 
para llevar a cabo la investigación planeada. Frecuentemente es sub-estimado el tiempo que se 
requiere para satisfacer la demanda o peor aún, a veces no es contemplado dentro de la planeación 
de! proyecto global. Lascano y Ferguson (1993), estiman que los primeros 1-2 años de un Proyecto 
Integral de evaluación en pasturas debe contemplar como actividad prioritaria, las actividades del 
subproyecto de semillas, las cuales Incluyen una etapa de planeaclón, organización, enlace y 
eJecución. 

Deflnlcl6n de los materiales y las metas en semillas 

La planeaclón del proyecto en el contexto global, es responsabilidad de el coordinador del 
subproyecto de pasturas, quien define, 

A. Los materiales prioritarios. La selección de los materiales prioritarios (especies, cultivares 
o accesiones) es una labor que involucra el análisis de la Información de varios años de 
investigación sistemática y opiniones de los Investigadores de la evaluación agronómica. 
Ej: Cen/rosema macrocarpum CIAT 5713, Brachiaria dictyoneura ev. Gualaca, Stylosanthes 
gulanensls ev, Pucallpa, 

B. Las áreas del Proyecto global. Una vez definidos los materiales. el coordinador del 
subproyecto de pasturas, con base al diseño experimental del Proyecto Integral, los 
tratamientos, las repeticiones, e! tamaño de las parcelas y el número de fincas, etc" 
determina las áreas netas a establecer por cada material. El: Una asociación de Brachiaria 
dlctyoneura ev. Gualaca con Arachls plntol cv. Mani forrajero perenne, Area de la unidad 
experimental: 0,25 ha, 2 tratamientos de presión de pastoreo: baja 1 UA¡ha y Alta 3 UA/ha. 
3 repeticiones y 5 lineas. El cálculo del área de pastura asociada a establecer será: 0.25 
ha X 2 T X 3 R X 6 = 9.0 ha, lo que equivale a sembrar 4.5 ha de cada uno de los 
componentes de la asociación, Como ejemplo, en el Cuadro 1 se resume las áreas netas 
por material/año de un Proyecto Integral, En el aparecen los materiales prioritarias, las metas 
definidas por cada material a través de los años, el área total por material {ha} que se 
establecera durante la duración del proyecto y el área total (ha) por año a establecer. Como 
ya se mencionó esta planeación es responsablldad del coordinador del subproyecto de 
pasturas. 

C. Metas en semillas. Una vez definidos los materiales y áreas netas, los dos coordinadores 
definen los requerimientos netos de semilla por cada uno de los materiales. En esta etapa, 
es critico, el evitar proponer metas excesivas y poco realistas. Las metas deben ser 
definidas en términos de kg/allo/material asociadas con la época de entrega al 
subproyecto de pasturas y los aspectos de seguridad en calidad que permitan su utHizaclón 
de manera confiable. El: En el primer año, se requieren 9 kg de Brachlaría dlctyoneura ev. 
Gualaca disponibles en el subproyecto de semillas en el mes de marzo, para cumplir la 
entrega al subproyecto de pasturas (previa evaluación de su calidad) en e! mes de mayo. 
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Cuadro 1. Resumen de los áreas por material un Proyecto Integral de evaluaoiOn de pasturas. 

Material prforltario Area neta a establecer • Total 
(ha/allo) 

1993 1994 1995 1996 1997 (ha) 

GRAMINEAS 

P. ma.ximum "com(;n" 3 5 7 10 15 40 

B. d/c1)'onflura CN. Gualaea 3 5 7 10 15 40 

B. decumbens ~com(¡n~ 3 5 7 10 15 40 

LEGUMINOSAS 

S. guían6nsís cv. Puca.llpa 3 5 7 10 15 40 

A. pinto; r::v Man i forrajero 3 5 7 10 15 40 

P. phU60tOideS "kudzú" 3 5 7 10 15 40 

C. maclOO8IPum CIAT 5713 3 5 7 10 15 40 

TOTAL 21 35 49 70 105 230 

·Areas calculadas con base al tamaño de las unidades experimental", los tratamientos, las repeticiones y el número total 
de fincas rnvolucradas. 

El Cuadro 2 presenta un resumen de los requerimientos de semUla del proyecto global y por cada 
material en cada año de duración del proyecto. Por cada material. se han definido los parámetros 
de calidad mlnimos exigidos por el subproyecto de semitas y las densidactes de siembra adecuadas 
para el establecimiento de pasturas. 

Cuadro 2. Resumen de los materiales y los requerimientos de semilla de un Proyecto de evaluación de pasturas. 

Material prioritario Calidad m f nima Densidad RequefimlenlO de •• mllla/ano Total 

SP(%) G(%) (kg/ha) 1993 1994 1995 1996 1997 (l<g) 

GRAMINEAS 

p, maximum ~oomún" 60 60 4 12 20 28 40 60 160 

B. dictyoneura ev. Gualaca 80 60 3 9 15 21 30 45 120 

B. decumbens Hoomún" 80 80 2 6 10 14 20 30 80 

LEGUMINOSAS 

$, guiammsis evo Pucallpa 95 80 2 6 10 14 20 30 80 

A. pintoi ev. Man 1 forrajero 70 80 10 30 60 70 100 150 400 

p, phaseaJoides "kudtú" 95 80 4 12 20 28 40 60 160 

C. macroca1):)um CIAT 5713 95 80 4 12 20 28 40 60 160 

TOTAL 83 145 203 290 435 1156 
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Los componentes principales en esta fase son, el conocimiento del área total a establecer por cada 
material y la densidad de siembra con una semilla que cumpla con parámetros de calidad 
predefinidos. Las metas generalmente se deben fraccionar a través de los años de duración del 
proyecto. La definición de metas debe incluir un ajuste por cada material con base al manejo y 
experiencias previas que puede Incluir, longevidad de la semilla, capacidad de almacenamiento, 
resiembra por factores externos como insectos o alteraciones climáticas. 

Conocer las posibles alternativas de obtención 

Es responsabilidad del coordinador del subproyeclo de semHlas reconocer, discutir y proponer al 
coordinador del subproyecto de pasturas, las varias alternativas para la obtención de semWlas. Las 
dHerentes alternativas contemplan: 

1. Donación 
2. Trueque 
3. Compra 
4. Producción por contrato 
5. Producción en compañia 
6. Producción propia 

Una descripción de cada una de ellas fue realizada por Cardozo y Ferguson (1994). 

Cada alternativa tornará una relevancia particular en relación con el material o especie particular, el 
pals y su situación Institucional. ., 

A veces la producción propia puede ser el camino más indicado en el caso de una especie 
novedosa, mientras que la compra local o imporlación puede ser el camino para una especie con 
amplia olerla de semilla de buena calidad a precios atractivos. 

El caso intermedio, una especie nueva, con una demanda creciente y ganaderos/productores con 
experiencia con el material, brinda la oportunidad de contratos de producción y/o producción en 
compañia. 

Con especies muy novedosas o con nula disponibilidad, lo ideal es iniciar con multiplicación propia 
y progresivamente evolucionar a las alternativas de producción en compañia y por contrato entre 
la Institución de Investigación y un multiplicador bien seleccionado. 

Definición del Plan Global de obtención de semillas 

La definición del Plan Global de obtención de semillas, se inicia con el análisis de las alternativas de 
obtención relevantes según los materiales, el Proyecto Integral particular y la situación local. 

Esta fase es responsabilidad del coordinador del subproyecto de semillas pero con el respaldo del 
coordinador del subproyecto de pasturas. Para lograrla, se requieren dos pre-requlsltos: (a) previa 
definición de los materiales y metas de semillas y (b) conocer las anemaUvas de obtención; es 
decir, las implicaciones técnicas, operativas y financieras de cada opción. El coordinador del 
subproyecto de semillas, debe seleccionar la alternativa más relevante por rnaterial, puesto que 
distintos materiales no necesariamente deben ir por el mismo camino de obtención. Un error 
frecuente es iniciar siempre con todos los rnaterlales con producción propia. Este tipo de decisión 
refleja falta de experiencia del coordinador del subproyecto de semillas o poco análisis de las 
distintas fuentes posibles por material y las implicaciones de cada una de ellas. 

El mecanismo de obtención por cada material podrá variar de un año a otro, por ejemplo, del 
material x, el primer año compra, el segundo año producción propia y los años 3-4 aprovechar las 
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experiencias de los años 1 y 2 para realizar producci6n en compañia o por contrato. 

Retomando e! ejemplo con la Informaci6n que aparece en e! Cuadro 1, el coordinador de! 
subproyecto de semillas deflnl6: 

• 
Para los materiales Pan/cum maximum "común", Brachillrla decumbens ·común" y Puerarla 
phaseololdes "kudzú'. Compra local de semUla durante todos los años de duración del 
proyecto, previo cumplimiento de las normas mlnlmas de calidad. 

Para Brachiaria dlctyoneura cv. Gualaca. Producción en compaf\la los dos primeros años 
y producci6n por contrato los slguientes años con ganaderos/productores seleccionados. 

Para Stylosanthes guianensis cv. Pucallpa. Importación el primer año desde Perú. 
Producción propia el segundo y tercer año, Producción por contrato los años siguientes. 

Para Arachls pintol cv. Mani forrajero perenne. Importación el primer año desde Bolivia. 
Producción propia el segundo, tercer y cuarto año, Producción en compaf\la el siguiente 
año, 

Para Centrosema macrocarpum CIAT 5713. Producción propia mientras se mantenga como 
material experimantal (no liberado). 

Un resumen del Plan Global de Obtenci6n de SemHlas diseñado por e! coordinador del subproyecto 
de semillas y desglosado por año y por material prioritario, se presenta en el Cuadro 3. Luego en 
el Cuadro 4 se resume la alternativa de obtencl6n por cada material, por año y por metas de entrega. 

Cuadro 3. Plan Global de Obtenclón de Semillas del Proyecto Integral de pasturas y semillas de un país particular. 

Material prioritario Alternativa de Obtención 

1993 1994 1995 1996 1997 

GRAMINEAS 

P. maximum "común" Compra Compra Compra Compra Compra 

B. dictyonsuTa CN. Gualaca Compañía Compaftfa Contrato Contrato Contrato 

B. decumbens "común" Compra Compra Compra Compra Compra 

LEGUMINOSAS 

$. guianensis cv, Pucallpa Importación CompaMa Compalita Contra¡> Contrato 

A pintoi CN. MIlo f forrajero Importacron Propia Propia Propia Compallla 

p, phasaoloirJ<J. "kudzú' Compra Compra Compra Compra Compra 

e, macrocarpum CIAT 5713 Propia Propia Propia Compañia CompaMa 

En el caso de compra, el coordinador deberá tener un buen cr~erio para seleccionar a los mejores 
proveedores locales, nacionales o regionales, Es decir debe tener contactos y experiencias con 
algunos de ellos y ser consciente de las ventajas comparativas que ofrezcan según un material 
particular. Una base de datos actualizada de las empresas y productores particulares con las 
direcciones, teléfonos y las especies que ofrecen es una herramienta muy útil. En el caso de 
importación, se debe conocer el protocolo de pasos a seguir, para respetar polltlcas, normas y 
procedimientos entre paises. Tendrá que estar acoplado a un presupuesto que Incluya costos de 
la semilla, fletes, etc. 
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Cuadro 4. Resumen anual las metas por material prioritario seg(m las alternativas de obtención. 

AJtematlva 1993 1994 1995 1996 1997 

de ObtenciOn especie kg especie kg especie kg especie kg especie I kg 

Compra 

Local P.max 12 P,max 20 P,ma><. 28 P."'" 40 P,max 60 
S.dec e a,deO' 10 B,deO' 14 e.deo 20 e.deo 30 
P.pha 12 P.pha 20 P.pha 28 P.pha 40 P.pha 60 

Importación S,gu; 6 
A.pín 30 

Procl. proplll C,mac 12 C.mac 20 C.mac 28 A.pin 100 
A.pln 50 A.pín 70 

ProcI. e.die 9 e.die 15 S·9u; 14 C.rnac 40 C,mac 60 
compañia S.gu; 10 A.pln 150 

Procl. contrato e.die 21 e.die 30 e.die 45 
S.gui 20 S.gul 30 

En el caso de las altemativas que involucran esfuerzos en producción. el plan debe Incluir: las fuentes 
y consecución de la semHla básica; la selección de los multiplicadores y la selección de las áreas. 
Por cada material debe existir un partll o resumen con información para el establecimiento. manejo. 
cosecha. acondicionamiento y almacenamiento de la semilla. Se debe estimar los recursos 
económicos y operativos requeridos por matertal y por el Plan Global de Obtención de Semillas. 

El Plan global de Obtención debe incluir vlnculos con un laboratorio con los elementos mlnimos, 
para el monitoreo de la condición flslca y fisiológica de los lotes de semilla que ingresen al Proyecto 
Integral. Igualmente. deberá acondicionarse u'l espacio !lslco. seguro, fresco y seco para lograr un 
buen almacenamiento de las semillas a mediano plazo. 

PLAN DE OBTEN ClaN ANUAL DETALLADO 

Dada la importancia de dar una guia para que facilite un mayor entendimiento a los investigadores 
en forrajeras de la preparaci6n de un plan de obtención de semillas. se lomará como base de un 
Proyecto Integral de Evaluación de pasturas. los datos de los Cuadros 1, 2 3 Y 4 Y se complementará 
en forma algo detallada el camino a seguir en cada allemativa de obtención. 

Compra local 

Solicitud de cotizaciones de los precios por kg de cada material a no menos de tres proveedores 
seleccionados. EXigir los datos de calidad de la semilla en la fecha más reciente de análisis. 
Determinar el plazo de recibo de las semnlas al subproyecto de semillas y predefinir la época de 
entrega al Proyecto Integral. Calcular los costos totales de la semilla Incluyendo ellransporte. 

Importación 

Además de los anteriores puntos, se debe tener especial cuidado con las normas y exigencias desde 
el punto de vista de sanidad vegetal entre los diferentes paises. Se debe exigir que las semillas 
vengan acompañadas por un Certificado fl1osanitario expedido por una entidad autorizada. 
Generalmente. a nivel local (Si el pals lo exige). se debe solicitar un Permiso de Importación con 
muy buena antiCipación; y colocar en él las exigencias de clasiflcaci6n. calidad y sanidad; dicho 
Permiso se debe enviar al proveedor selecclnado para que lo adjunte con el Certificado FltosanHarlo 
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a las semllas que va a despachar y de esta manera se eviten problemas con el departamento de 
cuarentena vegetal cuando las semillas lleguen al aeropuerto, Los mecanismos de pago deben ser 
claros, Normalmente las semillas se pagan de contado con giros a cuentas bancarias previamente 
definidas, 

Producción O MuHlplicación Propia 

En esta alternativa, se debe identificar muy bien la fuente, conflabilidady cantidad de la semUla 
básica, De ser posible, se debe seiecclonar una reglón geográfica favorable a las especies que se 
van a multiplicar. El área para el establecimiento de los campos debe cumplir con caracterlslicas, 
como fácU acceeo, buen drenaje. fertilidad media. mlnima incidencia de malezas, etc. Se debe 
planificar un control Integrado de malezas. plagas yenfermedades. Fertilizar presiembra Incorporado. 
siembras en hUeras, etc. 

Con base en un conservador rendimiento esperado de semilla (kg¡ha). se determina al área del 
semillero a establecer. Dicho campo debe producir las metas requeridas, 

En nuestro ejemplo, según el plan anual de obtención por el macanismo de producción propia, los 
materales involucrados eon: Centrosema macrocarpum ClAT 5713 los años 1.2 3 Y Arachls plntol cv, 
Manl forrajero perenne los años 2, 3 Y 4. En el Cuadro 5 se resume las metas y las áreas que se 
deben establecer para cumplirlas. 

Cuadro 5, Resumen de actividades de Producción propia. 

Aandlml.nlo . """ .... .... .... 1001 
espetado 

Male(la! l!<!/Iha) Meta I Area' ..... 1 "R Uetll I Al ... ..... 1- Meta I ATea 
1'9) !ha) (kg) (ha) i'<9I (ha) i'<9I !ha) l!<!/) (hal 

C.mrcs~ máWQC.tI):)lIm 100 '2 0,12 20 0.20 'S 02S 
CtAT5713 

Antch/$ pinlOi '000 50 0J)5 70 0.Q1 100 O .• 
Oi. MarI' tQrrajefl;l 

TOTAL ., (¡.12 70 0.25 .. 0.35 100 0.1 

ArH neta d. lemille,o a "tablee&!. 

Una vez analizada la situación global, debemos entrar en el deserrollo de un Plan de multiplicación 
para cada año de actividades del subproyecto de semillas, Para Ilustrar un ejemplo, tornamos el año 
1994. Para cumplir con las metas, es obvio que debemos establecer los campos en 1993. Se 
decidió establecer las especies en 2 regiones dHerentes, buscando las condiciones edafo-climáticas 
más favorables, Chepo para Arachls pintol y Rlo Hato para Centrosema macrocarpum. Dado el 
pequeño tamaño requerido de los campos no se consideró necesario lracclonarlos. El Cuadro SA, 
Ilustra el modelo del Plan de multiplicación para el año 1994, 

Ferguson y Reyes en CIAT (1987) ilustran en detalle el desarrollo de un plan de multiplicación propia 
de semillas de especies forrajeras. 
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Cuadro SA, Plan de multiplicación propia año 1993-1994, 

Material .. Campos d. multiplicación Semlll. esperada 

localidad No. Are. Madurez CI ... Producció Disponible 
(ha) n 

(l<g) 

Centros_ macrocstp<!m 1 fUo 0,2 ener/94 Experimental 20 Ábril/94 
CIAT 17434 Hato 

ArIlchis pimoi 1 Chepo 0.05 !ebr/94 Experimental 50 Abril/94 
CI/. Men 1 forrajero 
perenne 

Producción en compaNa 

En esta alternativa, el principal componente es el socio productor. Se debe entatlzar la selección del 
productor y definir muy bien sus aportes, los cuales pueden variar en cada caso, En términos 
generales, el socio productor puede responder por, el área, la siembra. los Insumos y la cosecha. 
El subproyecto de semHlas generalmente, debe seleccionar el área. proveer la semilla básica, prestar 
la asistencia técnica durante el establecimiento, la cosecha y responder por el acondicionamiento 
final. los beneficios recibidos deben ser correlacionados con los aportes de los socios. Es 
recomendable, redactar una Carta de Entendimiento, donde se especHlcan los aportes de cada una 
de las partes y los beneficios de los mismos, En el Cuadro 6 se presenta un resumen de las 
actividades del Proyecto Integral, bajo la alternativa de producclen en compañia. 

En los años 1993 y 1994, en el caso de Brachillrla dictyoneura, el socio productor dispuso 0.5 ha de 
área de la pastura, los Insumas. 50 Kgjha de N y 20 kgjha de S y la mano de obra para la cosecha. 
El Proyecto dió asistencia técnica desde el Inicio del ciclo de produccibn y organizó la cosecha, 
El acuerdo fue repartir 60 % para el socio productor y 40% para el proyecto, esperando asl obtener 
las metas requeridas. 

Cuadro 6. Resumen de actividades de producción en compalifa. 

_la! 
Aet;dlmiemQ 1993 '''' '''' 1996 19" 
H:p(lradO 

I",,/no) ...... 1-' ...... I~ .... ·1- ..... 1 A~ • ..... ·1 ... · Ikg) Ina¡ (1q¡1 (ko) {h.,¡ (1q¡1 1M) 1k9l (ha) 

/3twlcIJJsna dictyMeunt so • (ti3 15 0,3 
ev, Gualaea 

Arachts plntoi 1000 150 0.15 

el. Man! fCff:8telO _..-- '" 10 0.13 14 0.18 
fN. Pu<:aIlPá 

Cenrro.tema I'rnIClCCatpVm 100 40 04 50 0<' 
CIAT 5713 

• 0.1& 25 GA3 \4 o.,a 40 DA 210 0.15 

Area Mta de semi/lefo II n1llbtlt«tf. 
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Producci6n por Contrato 

Se caracteriza por que el Proyecto Integral responde por la compra de un volumen predefinido de 
semilla y no participa en la fase de producción. Impllc~o en esta alternativa, es la capacidad y 
experiencia previa del productor con la especie que se va a multiplicar y la existencia de un 
mecanismo ágH de pago, por ejemplo, un Fondo Rotatorio para compra de semillas en el Proyecto 
Integral. El contratante (en este caso el Proyecto Integral) define, el volumen, las condiciones de 
calidad y la fecha en que el Contratista debe entregar las semillas. El Contratista adquiere la semUla 
básica por un precio real, corre todos los riesgos Inherentes a la producción y se compromete a 
cumplir con las exigencias consignadas en el contrato. T amando en cuenta lo anterior, el Contratista 
debe ser un productor especializado o un emprese de semllas con experiencia en los materiales a 
contratar. Ambos socios deben firmar un Contrato lega', que Incluye todas las cláusulas Y/o 
condiciones que se comprometen cumplir. 

El precio de la semilla lo propone el Proyecto Integral, con base a los costos de producción y a un 
margen de ganancia que sea atractivo para el productor. la forma de pago, generalmente se debe 
hacer después de que la calidad de la semHla haya sido estimada. Se seleccionaron dos 
Contratistas, localizados en regiones geográficas diferentes, Calabacilo para Brachlaria dictyoneura 
y Rlo Hato para SlyIosanthes gulanensis. Se defini6 un precio de compra de $ 12 US¡kg para B. 
diclyoneura y $10 US¡kg para el S. guianensls. la semilla debe cumplir con 00% de semilla pura y 
60 % de germinación en el caso de la gramlnea y 95% de semnla pura y 00% de germinación en 
el caso de la leguminosa. En el Cuadro 7 se presenta un resumen de las actividades del Proyecto 
Integral, bajo la aiternatlva de producclon por contrato. 

Cuadro 7. Resumen de actividades de producci6n por contrato. 

Rendimiento 1993 Y 1994 1995 1995 1997 
_rado 

Material (!<g/ha) Mala Mea Mala Nea' Mata Nea Mata Naa 
(l<g) (ha) (1<9) (ha) (!<g) (ha) (l<g) (ha) 

Blach_ díclyoneu", SO 21 0.42 30 0.6 45 0.9 
cv. Gualaca 

S/yIosan_ guíanensís 80 20 0.25 30 0.4 
ev. Puoallpa 

TOTAL 21 0.42 SO 0.85 75 1.3 

*Area neta de semillero a establecer. 

Resumen Financiero 

Un aspecto que no debe ser descuidado por parte de los coordinadores de lbs subproyectos, es el 
aspecto econ6mico. El coordinador del subproyecto de semillas dentro de su Plan Global de 
Obtención debe lograr un est;imatlvo lo más real posible de los recursos económicos requeridos para 
lograr las metas. En el Cuadro 8 se presenta un estimativo de los recursos necesarios para que el 
subproyecto de semHlas pueda cumplir con las metas de nuestro ejemplo. 
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Cuadro 8, 

Attemativa 

de Obtención 

Compro 

Local 

lmpcrtaci6n 

Prod. propia 

Prod. compallla 

ProcI._ 

TOTAL 

REFERENCIAS 

Resumen anual de loa recurS08 e<::onómicos requeridos para lograr las metas por material prioritarIo 
según lo alternativas da obtenoí6n 

1993 1994 1995 1996 1997 

especie I $ US "pecio I $ US especie I $ US tspeclo I $ US especio I $ US 

P,max 120 P,max 200 P,max 280 P,max 400 P,max 600 
B,de. 90 B,de. 150 B,doe 210 B,d .. 300 B,d •• 450 
P,pha 50 P,pha 100 P,pha 140 P.pha 200 P,pha 300 

S,gul 60 
A.pin 600 

C,mac 160 C.mac 300 e,mac 420 A,pln 2000 
A.pin 1000 A.pin 1400 

S,die 180 B,die 300 S,gui 140 C.mac 600 e,mac 900 
S,gui 100 A,pin 2000 

S.die 420 S,dle 600 S.die 900 
S,gul 200 S,gui 300 

1290 2150 3010 4300 5450 
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FORMULACION y ELABORACION DE PROYECTOS, 

Carlos V, Durán C. y Vicente Zapata S.' 

INTRODUCCION 

la gestión de la investigación a través de proyectos, es un proceso de planeación, desarrollo y 
evaluación de las actividades Investlgatlvas que está organizado siguiendo la estructura de proyectos. 
Su formulación, elaboración y seguImiento le permite al administrador articular los proyectos en 
programas de mayor alcance, tendientes a lograr en conjunto un objetivo mayor. También le 
posibilita al investigador, al administrador y al técntco profesional monltoresr el desarrollo de las 
actividades y la asignación de los recursos e Introducir los ajustes que se requieran en el proceso 
Investlgatlvo, 

Los proyectos se pUeden administrar siguiendo los pasos del ciclo del proyecto. Estos pasos se 
refieren a la planlficaclón, al seguimiento y a la evaluación de las actividades de Investigación. 

Este documanto contiene dos partes, En la primera se presentan los componentes y elementos 
lógicos de su presentación y en la aegunda parte se presenta el Marco Lógico (ML) como 
herramienta para la preparaclón, seguimiento y evaluación de proyectos. También se presenta un 
ejercicio hipotético sobre: Evaluación de gramlneas y leguminosas en fincas de Centroamérica, 
México y El Caribe. 

Al finalizar esta presentación y sus ejercicios, los participantes de este evento sobre Planeaclón y 
conducclón de ensayos de evaluación de gramlneas y leguminosas forrajeras en fincas, estarén en 
capacidad de: (a) elaborar el esquema del proyecto, (b) ldentHlcar la jerarqula de los objetivos del 
proyecto con ralación a su finalidad, propósitos, resultados, insumos y actividades a través de la 
metodologia del ML, y (e) identHlcar los Indicadores y los medios de verificación necesarios para 
la evaluación y seguimiento del proyecto. 

EL PROYECTO COMO INSTRUMENTO DE GESTlON EN LA INVESTlGACION y DESARRROLLO 
DE PASTURAS MEJORADAS 

El concepto de proyecto 

Un proyecto es un ¡conjunto de actividades interrelacionadas, orientadas a la solución de un 
problema, con resultAdos slgnHicativos y previsibles en un plazo definido, mediante la apllcacl6n de 
ciertos recursos, con una me\odologla determinada y bajo la responsabilidad de un personal 
competente. En esta definición se pueden identlflC8l' a priori sus componentes que pUeden ser 
sujetos de seguimiento, como: 

la soIuclón del problema 
Los resultados obtenidos 
El plan definido 
Los recursos aplicados 
la metodologia empleada 
la persona resonsable (McLesn, 1989; MIS, 1992). 

El punto de partida de los programas y los proyectos de especies forrajeras y de semillas, puede 
vanar considerablemente entre paises e Instttuciones de la regl6n. Depende del estado de desarrollo 
y de las necesidades especificas para cada pals, institución o entidad del sector. Sin embargo, 
durante este proceso de planHlcación, seguimiento y evaluación, se debe definir y adaptar la 

'Re8pec1Ivamente, Asocí_ d. Capacitación y Coordinador Proyo<:to Formación d. Capacitad""' •• Apoyo al Desarrollo 
In_anal, CIAT, Apartado Aéreo 6713, Call, Colombia, 



Interrelación entre las actividades de Investigación y desarrollo de pasturas mejoradas con las de 
semilla de especies forrajeras tropicales. Este conjunto coordinado de actividades integradas de los 
Programas. funciona sobre un sistema de componentes (recursos - Insumos - productos) y un 
procaso de actividades para obtener los objetivos institucionales. previamente definidos (Figura 1) 
(Argel, 1992; Ferguson, 1992; Durán et al.. 1987). 

Posibles actividades. El Programa de Especies Forrajeras y de Semillas a nivel de una Inst~uclón 
nacional. se refiere a un conjunto coordinado de actividades de investigación y desarrollo para 
obtener objetivos nacionales previamente definidos. El térmtno programa no Implica una 
organización. entidad, estructura o acciones totalmente independientes o estáticas. Al contrario, se 
contemplan y promueven "Programas de Semillas' como una parte esencial de los Programas de 
Especies Forrajeras o de Producción Animal convencionales. pero con mucha dinámica en sus 
actividades (Ferguson. 1991). 

En el Cuadro 1 se resumen las posibles actividades de un Programa de Especies Forrajeras y de 
Semllas para la región de Centroamérica. México y El Caribe. 

El proceso de planeaclón, desarrollo y evaluación de las posibles actMdades de un proyecto 
atraviesa una serie de pasos que constituyen lo que se llama el ciclo del proyecto. Con base en la 
experiencia lograda a través de talleres (eventos especlllcos) en Centroamérica, México y El Caribe 
se hicieron ajustes a estos pasos. con el fin de mejorar la planificación, la ejecución y la 
comprobación de las actividades con especies forrajeras y semllas que se realizan en los paises 
particfpantes. El resultado presenta los pasos siguientes para un ciclo de proyecto (Durán y 
Ferguson, 1994): 

Definición de la situación actual y los avances hechos en las actividades de investigación 
y desarrollo. Identificando las limitaciones y las oportunidades técnicas de que dispone. 

Definición de prioridades y estrategias de investigación. 

Elaboración de planes y actividades futuras a través de proyetos de Investigación, 

Evaluación de logros y necesidades de capacitación de los investigadores Involucrados en 
los proyectos. 

• 
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Figura 1. Integración de actividades de los programas de especies 
forrajeras y de semillas a nivel de una Institución Nacional. 

Programa de 
especies forrajeras 

Programa de 
semillas 

Funciona sobre 

Proceso de 
planificación y 

control de planes 
y actividades 

El objetivo del 
programa funciona sobre: 

.... Un sistema de componentes 
(recursos-insumas-productos). 

.... Un proceso de actividades. 

Conjunto coordinado de actividades 
de investigación y desarrollo 

para obtener un (os) objetivo(s) 
naciona(les) previamente definidos. 
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CUadro 1. Actividades de un Programa de Especies Forrajeras y de Semillas a nivel de una 
Institución nacional. 

1. EVALUACION AGRONOMICA 

ERA" Y ERB' en Trópico húmedo· y Trópico seco· 

2. EVALUACION BAJO PASTOREO 

ERe' Y ERO' como Monocultivo y/o asociación en Trópico húmedo y 
Trópico seco 

3. INVESTIGACIONES DE APOYO 

Establecimiento y fertilización en Trópico húmedo y Trópico seco 

4. MULTIPLlCACION E INVESTIGACION EN SEMILLAS 

• Multiplicación de semUla experimental y básica 
• Seguridad en calidad 
· Investigación en tecnoJogia de semlJas 
• Desarrollo de Sistemas de Suministros de semUlas y la 

Industria de semUlas 

5. CAPACITACION 

6. INFORMACION Y DIVULGACION 

• Ensayos Regionales A, B, e y O., metodologia RJEPT 

• Ecosistemas más Importantes en América Central, Mixlco y El Caribe. 

(Adaptado de: Ferguson, 1991; Argel, 1992) 
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COMPONENTES 

1. JUSTIFlCACION 

Introduocl6n: 
Antecedentes: 

- Relevancia del problema: 

Prioridad instRuolonal 
y nacional 

Población objetivo: 

Impacto esperado: 

PROYECTO DE INVESTIGACION 

• Presentación y origen del proyecto 
• Lo que otros han hecho para resolver el problema 
• Desarrollo histórico del problema (resumen) 
• Señalar existencia del problema 
• Describir. plantear el problema 
• Definir las prioridades da Investigación tanto a 

nivel instRuclonal como nacional. 

• Señalar la población objetiva, 

• Determinar efectos a mediano y largq plazo 
• Tener en cuenta la producción. la economía. la 

sociedad y el medio ambiente 

2. REVISION DE UTERATURA 

Sobre el problema mismo. 

Sobre la metodologla para tratarlo. 

3. DESCRIPCION DEL PROYECTO 

- El Marco lógico: 

- Estructura de actividades: 

• Identificar la jerarquia de objetivos del proyecto con 
relación a su meta. propósRo. resultados e Insumos. 

• IdentHicar Indicadores y medios de verificación necesarios 
para la evaluación y seguimiento del proyecto, 

• Relacionar las actividades con resultados. 
• Suministrar la base para el manejo del proyecto a través de 

la Administración de sus actividades. 

4. METODOLOGIA DE LA INVESTIGACION EN FINCAS 

Hipótesis: 

- Procedimientos para resolver 
el problema (definir 
metodologia) 

• Posibles soluciones (supuestas ciertas condiciones), 

• Materiales y métodos 
• Tratamientos 
• Ares • tipo de animales 
• Variables a medir 
• Recoger datos 
• Analizar datos 
• Evaluar resultados 

5. OI"GANIZACIOH Y ADMINISTRACION 

- Eetructura organlzacional • Definición de los niveles jerárquicos de acción del proyecto 
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Organización. roles y 
responsabilidades 

- Organigrama 

6 SEGUIMIENTO Y EVALUACION 

Plan de trabajo e 
información 

Evaluación 

7. CRONOGRAMA DE REAUZACION 

- Diagrama Gantl 

• Cada proyecto debe contar con un Coordinador para 
su realización. 

• Definir cargos y funciones del recurso humano necesario 

• Lineas de autoridad y coordinación 
• Toma de decisiones 
• Relaciones Interinstituclonales 
• Participación productores y otros 
• Elaboración del organigrama para el manejo del 

proyecto 

• Fases 
• Monitoreo e informes: frecuencia y tipo 

• Preparación de la matriz de evaluación: definir 
criterios y medios de verificación (eficacia. eficiencia e 
impacto) 

• Preparar el cronograma de realización siguiendo el 
Modelo de Diagrama Gantt: Actividades vs Tiempo 

En el Cuadro 2 se presenta un ejemplo hipotético. 

8. PRESUPUESTO 

. Elaboración del presupuesto • Formulario Modelo (Cuadro 3) 
• Debe cubrir completamente el periodo de ejecución 
• Flujo de costos para cada rubro por actividades 

principales (personal. transporte. operaciones. servicios 
e Imprevistos) 

• Flujo de costos por año de proyecto y gran total 
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Cuadro 2. Modelo de Diagrama Gantt para elaborar Cronograma de Actividades Trimestrales. 
(Ejemplo hipotético) 

Ai\o 1 Ai\o 2 Afto 3 
ACTIVIDAD T1 1 T2 1 T3 1 T4 T1 1 T2 1 T3 1 T4 nlT21T31 T4 

ADMINISTRACION DEL 
PROYECTO 

- Propuesta del Proyecto 
- Afinamiento del proyecto 
- Selección de fincas y 

productores 
- Consecución de semI las 
- Consecución insumas, 

servicios y operaciones 
- Implementación 
- Ajustes del proyecto 
· Reuniones con productores 

INVESTlGACION 

· Planeamiento, diseño de 
campo y establecimiento de la 
pastura 

· Recoger datos 
- Análisis de datos 
- Evaluación de los resultados 

SEGUIMIENTO y EVALUACION 

· Informes de avances 
- Informe final 
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Cuadro 3, Formulario modelo para presupuesto, 

RUBRO AÑo 1 AÑo 2 AÑo 3 

Par ...... l: 

I 

i 

! 

T,_rle: 

i 

Ope,._: 

! 

i 

i 

S<ol'Ylclo&: 

imprevisto., 

TOTALES 
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EL MARCO LOGICO COMO HERRAMIENTA PARA LA PREPARACION, SEGUIMIENTO 
y EVALUACION DE PROYECTOS 

Como se señaló anteriormente, la preparación del proyecto de investigación es la etapa inicial del 
ciclo de proyectos. Además es el requisito fundamental para poder efectuar el seguimiento posterior 
y su evaluación. En muchos casos los proyectos muestran deficiencias metodológicas, como las 
siguientes: 

E! problema o los objetivos no están claramente definidos. 
- No existe coherencia entre el problema y los objetivos. 

E! diseño y el cronograma de actividades planeados no son consistentes con los recursos 
disponibles. 

Por ello, es fundamental analizar la consistencia de la propuesta de un proyecto, teniendo en cuenta 
los siguientes requisitos: 

- El problema debe ser claramente formulado, justWicado y enmarcado en prioridades establecidas 
previamente. 

Debe haber una relación clara entre el problema que se quiere resolver y los objetivos. 
- Los objetivos deben ser formulados coherentemente en sus d~erentes niveles. 

La hipótesis qua intenta resolver el problema planteado debe ser formulada adecuadamente. 
Los métodos y técnicas elegidos deben ser los pertinentes para la puesta a prueba de la 
hipótesis. 
Debe existir una relación clara entre los objetivos, las actividades previstas y los recursos 
disponibles. 

Debe haber coherencia entre todos los aspactos señalados. 
Los indicadores de logros y avances deben ser establecidos claramente. 

En slntesls, el proyecto debe formar parte de una programación institucional més amplia y debe 
contemplar las prioridades nacionales y regionales, la tecnoiogla y capacidades disponibles y las 
necesidades concretas de los destinatarios. Además, sin una definición precisa del proyecto, desde 
el punto de vista metodológico, el moniloreo. evaluación y seguimiento, pierde su sentklo y utilidad 
(MIS, 1992; McLean, 1989; Hareau, el al., 1993). 

¿Qué lIlI un Marco Lógico? 

Es una altematlva metodologlca que ofrece un conjunto de conceptos entrelazados, que deben 
usarse de manera interactiva para diseñar un proyecto cuyos procesos y productos sean 
objetivamente veriñcables. El marco lógico presenta la estructura de los principales elementos de 
un proyecto, estableciendo relaciones claras entre: 

E! problema inicial 
Los resultados esperados 
Las acflvidades y recursos requeridos 

- Los factores externos al proyecto que condicionan su realización. 
Los indicadores verificables de los resultados y el lugar o fonna de encontrar esa Información. 

El uso del marco lógiCO permite entrelazar, de manera resumida, estos conceptos y definir los 
Indicadores que garantizan el seguimiento y la evaluaci6n de un proyecto. Este resumen se presenta 
en una matriz de 4 filas por 4 columnas (Cuadro 4). 
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Cuadro 4, Matriz del Marco lógico, 

AruaUdld; 

Es e! o~ivo último dlJl 

programe, 111 cliftl contribuye' 

el proyactQ. 

El prl'J\'WO "' w"dlelórt 

nocesaria, pero no &Uficient. 

para .alc.anzaf la tlruW:htd. 

Un conjunto dI!' proyectos 

com~ una finajio;Uw:f 

oomÓn. 

Propbelto: 

DesCfitw el Impacto 

esperab'- ~I proyedo; lo 

q ... H es~ lograr si el 

pro~ se eJeevta en 

101m4 COI'Tlp\f!ta y a tiempo. 

El proyecto •• coruticlón 

necesaria y a .... "'.s 

sUM;¡¡mle para alea.nUlrto. 

Ptodueso./Re.u ..... 

Se logran apenM termina el 

Pfoyecto. 

Son \!il re$ullado de las 

actlwjades y uso de 

ntCufS(W lhrl proye~. 

El proyecto ft$ (.OfK,\j(;i6n 

necesana y sufic~_ 

Dt:!:scríbe" cóm<l 58 

Imp/ementruá el ptoyecto, 

incluyendo personal, 

f$GU1"S05 ff$lcO$ y 

flnaocielos. 

Surgen de'l plan óperatlvó 

de 141'83$. 

!1'1r.tuye aclNldades y 

r.,GurSOS para su 

leaJlzaeKm. 

~¡du o: ¡:wémett'Q8 que' 

indican que .. ha aleanzado .. 

finalidad, 

SItuación fine.! esperMa 

de! proyecto. 

E$1ado l'inIlI del proyecto. 

Signos que indlean qu. el 

proyecto tiene "'Ita. 

Tipo Y co$1o d. reeUflr.>$ 

para cada actiYldad de 

&euefdo con !,In 

cronograma. 

Ptft1Jpu&810 dM proyecto. 
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fuente$. de fnfOtmEwl6n q~ p*rmltan 

verifieat () medir los indicadores 

Hlableek:1o$. 

(Estadfatlcas gubemamentalM, 

infotI'nU. IIDCUHtU). 

Fuentes de tniormacl6n que permitan 

wrtfi4;ar o medirlos irI<:IICadOre$ 

-~-
(Estacflahcu gubemam.rualé$, 

Informes, .~). 

Fuenbul de informaelbn que pom'lltan 

verificar o medir los indteadores 

esW:Ilecidot. 

(Estadlltieu gubernamentales, 

informes, enc::ue$1as). 

Contabilidad. intorrTlft. 

Adminiairll<l4On. 

Condiciones que 

afectan le ;ehl(;16n 

Pf°pósito.finahde:d. 

Qebefl OGwrlr pala 

quelafln~$é 

"'""', 
Se ttene poco control 

sobre ellOs. 

Condiciones que 

de~n estar .presente$ 

para alcanzar 10$ 

propÓSitoS. 

Poco c:tmtrol sobre 

ellos. 

Condiciones que 

deben darse para 

obtener km productos. 

SItUact6n tnicé.': 

Caracerí2aci6n 

m&diMtte análisi$ de 

las causas de! 

problema que se 

quiere resolver. 



La eatructura básica de un Mafco Lógico 

Un Marco lógico está formado por: 

Los principales elementos de un proyecto. expresados en términos de: 
• Los objetivos en sus diversos niveles (productos, propósitos y finalidad). 
• Los Insumos necesarios para lograrlos. 
• Los supuestos o factores extemos que condicionan el éxito del proyecto. Estos pueden limitar 

el logro de los objetivos en sus diversos niveles y los insumos necesarios para lograrlos 

Finalidad: 
Es el objetivo de nivel superior al que contribuye el proyecto. El proyecto es condición necesaria 
pero no suflclente para alcanzar la finalidad. La finalidad es un objetivo a largo plazo y debe 
establecer la población objeto. Cuáles son los principales problemas que el proyecto ayudará a 
resolver? 
Dentro del contexto del desarrollo nacional es en general una meta económica para cuya realización 
el logro del propós~o es una condición necesaria. mas no suficiente. 

Ejemplo: SI se logra una nueva variedad de arroz con las caracterlstlcas deseables (productos). 
se producirá más arroz (propósito) lo cual contribuirá a la meta nacional de 
autosuficiencia alimentaria. 

Propósito: 
Es el objetivo final del proyecto y la terminación de su parte más activa. Marca la solución del 
problema que dió origen al proyecto, y dellne el efecto esperado por el proyecto y la población 
objeto. Cuáles son los beneficios esperados y quiénes los recibirán? Qué mejoramientos o 
cambios traerá el proyecto? 

Ejemplo: Si con los recursos necesarios (Insumos) se identifica la variedad con las caracterlsticas 
deseables (producto). los productores la adoptarán y se incrementará la producción 
(propósito) 

Productos/Resultados: 
Son 105 resultados directos del proyecto. Lo que se espera obtener del manejo adecuado de los 
Insumos (actividades y recursos). y son puestos a dlsposlclón de los beneficiarios directos del 
proyecto. 

Qué resultados (tipo) deberá producir el proyecto para lograr el objetivo Inmediato? 

Ejemplo: Identificar un nuevo germoplasma con un conjunto de caracterlstlcas dellnidas. 

Insumos/Activldades 

Las actividades que se deben desarrollar y los recursos humanos. económicos y materiales 
necesarios para le ejecución de las actividades previstas, ¿qué materiales/equipos o servicios 
(personal), a qué costo y en qué plazo deben suministrar el donante y el receptor? 
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ejemplo: Se requiere de un Me/orador de malz, un Ingeniero Agrónomo. personal de apoyo para 
la identificación de 10 materiales promlSMOS que se comporten mejor en condiciones de finca. Se 
utUizarán los recursos econ6mlcol necasarios para establecer 20 ensayos en fincas. 

Los conceptos de finalidad. propóstto. producto e insumos se HUSlran con el ejemplo hipotético del 
Cuadro 5. 

Cuadro 5. Resumen y ejemplo de los principales elementos de un proyecto hipotético: "evaluación 
de gramfnees y leguminosas en fincas para Centroamérica. México y el Caribe". 

-..... 
RMf ..... : 

es et objetivo último dIIl programa" cual ~ 1ft ~, 

El proyecto es eondici6n nee4IMria, petO no sufk::I.me pQra 

a!ea.rmlr la flnaJidad. 

Un conjunto do proyttetot com~ ¡)NI firnalldad común, 

fI ......... 

!nctementru el IUflllnislrQ a. eerne. y leche b<WIna para el censumo y el mercado regional 

mediante slstemas de ptocfucclón qutt btngan en etlente. un manejo sostenlbte de Iot 

Propbeltcr. ProphitH 

DncritMt _1 Impacto .. perabte: del proyttCto.1c que .. Hf*& Validar técnoIogr. de grarnfn.u 'i Nguml~ ~.rQ Idbntiflcadu como 

lograr si el proyecto .. .¡.cut- ttn ~ eomptfiI y a 'iMlpo. promi:sor\M. 

El proye<rto es oondleI6n ~ y.a \IKft suficlant. pant Msjonv ¡., 1nfo~ Y aumentar el flujo de publk;.aclon .. de pafluras~. 

aIeenzar si propósito, ~ *ul1linill:ró de emiIIa. tt. nuwoa ~ 

I'roductQ; PtoductH/~ 

S. lOgran ~ tMmN el proyecto" Los tknkos profnJoNllft del ~o capacitadQl en invettigaclón en fincu. 

Son 9i l*!lultado de tu aetlvldadH V uso de nteUl'a()S del proyecto. Suministro de semilla de los nu_ fotr.¡eru a los producto,,", 

El pwylteto u condlclón r.tK:ftaria y 1UfIeian1. para k:)gIafto$. AOOpel6n d. 10$ ntJI'ijQ. GultlVIVU klN$jeros PDf los pro<luctorM 

Proyecto en operación 

Intvmoa: 

Oucrtbe come se ¡mp¡ementtri el p~, incluy.ndo 

peIWnaI, recUtllM lIsklot y finat'tCffrl'OI. 

Surgen del Plan opctrativo de ;areas. 

Induy. acttvidadoe " I1t(;U...olt para su rtIA1~ 

e C..apeelf'lOión 

Elllmtos de Upaclfael6n para los teenieoe profüionakrJ: en: 

Modelo. de investigación particlpativa 

~o y 00!'Iduce1Ón dto ~ de ln~;g.c16n en fincas 

Morltet* y GOrtdUCc.iÓn de _nMY0a &"1 ftncu. 

AeunionQ de Ifabjo l;on 103 aaisbmtM t6enicos para definir ., pto{PMQ del 

pfoyKto 'f g-.-a/' dbión 

• Mm!nl!tración v owl%&!llón del prpytsto 
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CoordlnadOl del proyttc:to se encarga de ta admlMtraclM del proyeeto 

SeIeccl6n elel piNIOnal de apoyo 1nttIuc:1oMI 

E*bIe<:er lA bate de d&lM 



La relación l6gica de Insumo-producto-prop681to 

SI están disponibles los insumos. será posible generar los productos. 
Si se generan los productos. se logrará el propósito. 
SI se logra el propósito. la finalidad puede alcanzarse si se llenan otras condiciones concomitantes. 

Supuestos 

Los supuestos son los factores (por ejemplo: agronómicos, socioeconómicos, poIlticos. culturales) 

que pueden limller el logro de los objetivos de un proyecto y que no pueden ser controlados por los 
responsables del proyecto. Existen supuestos distintos para cada nivel de objetivos. Cada uno de 

los niveles de objetivos está condicionado por factores externos al control del proyecto. pero que son 

necesarios para: aportar a la finalidad, alcanzar el propósito, otener los productos y llevar a cabo las 
actividades. A estos factores externos se les denomina supuestos relevantes. Un proyecto debe 
solucionar un pralema relevante enmarcado dentro de objetivos de mayor alcance. 

Cuanto más elevado sea el nivel del objetivo, menor control se tiene sobre los supuestos. Tanto las 

aclivlades como los productos son, en gran medida, el resultado de una buena administración de 

los recursos puestos a disposición del proyecto; en circunstancias normales sólo en muy escasa 
medida dependen de factores extemos al proyecto y no controlables por quienes lo administran o 

ejecutan. 

Por el contrario, la finalidad del proyecto depende de muchos factores externos e incontrolables por 

parte de los involucrados en el proyecto. Esto no libera de la necesidad de mostrar el aporte que 
el logro del propósito hará para la obtención de la finalidad (Cuadro 6) (MIS, 1992). 

Cuadro 6. Resumen y ejemplo de los supuestos de un proyecto (Ejemplo) 

R •• umen 

narrativo 

Anafidad 

Ptop6s~o 

Concepto 

Condioiones que afectan la relación 

prop6slto-finalidad. 

Deben OCUrr1( para que la finalidad se 

logre. 

Se tíen. poco controf sobre ello$. 

Condiciono. que deben •• tar presentes 

para alcanzar los propó.ltos. 

Pooo control sobre ellos. 

67 

Supueato. 

Ejemplo 

Polftieas de prOducción del sector y 

regulación de precios faVOlables al incremento 

de carne y leche bovina, 

Los aranool .. del mercado regionel de carne y 

leche se mantienen en los nMlles actuale$ 

Interacción efectiva entre Insliluciones de 

investigación Nacional, organistnO$ no 

gubernamen1aJea y las redes existentes en la 

región (RlSPAL y RIEPT·MCACj 

Colaboración de 'as Red •• y 'as instituciones 

para la difusión de la información entre 

Asistentes técnicos y productores 

,,",oyo institucional para la ta .. inicial d. la 

comercialización de nuevos cultivares. 

ContInúa ... , .. 



Inaümn/ActtvldlldU 

C.,IICitaci6n 

Eventos. de capruci1llClón para Los lecnicos. 

profellionalet 00: 

~k>6 de fnvülígaC¡tm psrtK:lpallll\l. 

PIa/'\eaci6n y eonduecioo de -ensayos d. 

invstigac,o.. en fincas. 

ACtiYidild •• ,n Inv""Vactón ... finca. 

Mon~ y conducc¡6n de: el'\Sllyt» en 

fintaS. 

Reuniones d. irabato C01l los asisten!e, 

!fK;rucos para ó&fi"ir eL progrwo de! 

pl'oyoo\o y generar difusión. 

Admlnlm_ibn orgatt12ac10n del proyecto 

S&le<:ci6n del personaL de apoyo 

Establecer la bastt de datos. 

BIBUOGRAFIA 

Indlü60rM veriflubl .. 

NutnMO dé • .".nIO$ dtt cap4(;itw:,;¡On. 

NúmlffO ó& fofe\!¡lonaJes <::~ados en 

metodotogfu ~¡a enMyt>* de 

evaluación de pasturas en finca. 

Númaro de profesionales capacitados 

00 plan.aclÓn '1 conducclM. 

Número de ensayos en LnllMtfgacuSn 

en lineas establecidos y V6a pór 

Hf>8cie forrajera. 

NÚmefo de reuniones de trabajO. 

Núrn.to de boMtloes divlJ!gativos a nM!! 

de productor. 

proy&<::Io. 

trdorrnH del proyedo. 

Informes ~ del prcyedo. 

el proyecto. 

El pfOy~clo ;;;of\$Qhdará la btie de <;ialO$ 

de La R1EPT-MCAC pata ttiam\hsi5 y 

RecUl'$O$ dl$ponibln opóriun."..nle por 

el proyecto, 

Recurnos disponibles oportu- MII'lentfl 

porelpr~ 

Apoyo ",etdl\'Q Óa las instituciones 

nacionales del personA! d6 $pQ)'o y 

técmeos profe$ionaJl!t$. 

ARGEL, P.J. 1992. Perspectivas regionales en pasturas y semillas de especies forrajeras para 
Centroamérica, México y el Caribe. En: John E. Ferguson (ad). Avances en los programas de 
suministro de semillas de especies forrajeras en Centroamérica. Memorias de un taller reunido 
en Comayagua, Honduras, marzo 1992. SRN-CIAr. Documento de trabajo no. 122. Centro 
Internacional de Agricultura Tropical (ClAn, Cali, Colombia. p. 125-132. 

DURAN C .. C.V.; SAUNAS, J.G. Y SCHAUS. R. (eds.). 1987. Curso-Taller sobre Establecimiento. 
Mantenimiento y Producción de pasturas en la selva peruana. J;n: Memorias de un curso-taller 
reunido en Pucallpa, Perú, octubre 1987. INIAA-IVITA-CIAT. Centro Internacional de Agricultura 
Tropical (CIAT), Cali, Colombia. 309 p. 

DURAN C .. C.V.; FERGUSON, J.E. 1994. Talleres de Utilidad Múltiple: Un mecanismo para Fortalecer 
Proyectos Interinstitucionales. En: John E. Ferguson (ed.) Semillas de especies forrajeras. 
Conceptos. Casos y Enfoque de la Investigación y Producción. VIII Reunión del Comité Asesor 
de la Red de Evaluación de Pasturas Tropicales. Villavicenclio, noviembre 1992. Centro 
Internacional de Agricultura Tropical (ClAn, Call, Colombia. p.291-304. 

78 



ESCOBAR, M.O. s.f. Matriz de estructura lógica: el marco lógico. Fondo Nacional de Investigación 
Agropecuaria (FONAIAP). Venezuela. p. 6. 

FERGUSON, J.E. 1991. Programas de semUlas de especies forrajeras. XIV Programa para el 
Desarrollo de Capacitación Cientifica en Investigación para Producción y Utilización de Pastos 
Troipcales. Centro Intemaclonal de Agricultura Tropical (CIAT), Call, C1ombla. 13 p. (Multicopiado). 

FERGUSON, J.E. (ed.) 1992. Avances en el desarrollo del suministro de semillas de especies 
forrajeras en Costa Rica y otros paises. En: Memorias de un taller reunido en Atenas, Costa Rica, 
abril-mayo 1991. MAG-CIAT. Documento de trabajo no. 99. Centro Internacional de Agricultura 
Tropical (CIAT), Call, Colombia, 138 p. 

HAREAU, AG; POSADA, R.; RUIZ, A.M.; y SOLlS, O.E. 1993. Seguimiento de la investigación. 
Modulo 3, Capacitación en PS&E para la administración de la investigación agropecuaria. Centro 
Internacional de Agricultura Tropical (CIAT), Call, Colombia (multicopiada) 

KAMALA, R. 1990. Reslstance 01 common dry beans to whlte mold. Centro Internacional de 
Agricultura Tropical (CIAT). (Proyecto no publicado). 

McLEAN, D. 1989. Research project proposals and workplans. Intemational Service 
lar National Agrlcultural Research (ISNAR). La Haya, Holanda. 49 p. 

McLEAN, D. 1989. El marco lógico en la planificación y la evaluación de la investigación. Traducido 
por el Instituto Naclonalde Tecnologla Agropecuaria (INTA), Buenos Aires, Argentina. 12 p. 
(Multicopiado). 

MIS (Management Information Systems). 1992. El marco lógico; una gula de gerentes para diseñar 
y evaluar proyactos en forma cientlfica. En: Vicente Zapata (Ed.) para uso interno, Proyecto 
Formación de capacitadores, CIAT. Washington D.C. 40 p. 

SARAVIA, J. (s.f.). Planificación de proyectos por objetivos; método PPO adaptado del ZOOP 
Deutsche GeseIlschafl Für Technische Zusammenarbelt (GTZ) , Alemania. (Multicopiado). 

79 



EJERCICIO 1 

ELABORACION DE UN PROYECTO DE EVALUACION DE GRAMINEAS 
Y LEGUMINOSAS FORRAJERAS EN FINCAS 

OBJETIVO 

Elaborar el esquema del proyecto de evaluación de gramlneas y leguminosas forrajeras en fincas 
de su pals. 

SUPUESTO 

El esquema de su proyecto debe incluir los criterios y elementos esenclaJes de un ensayo de pasturas 
en fincas identificados y jerarquizados a través de los grupos de trabajo de este taller. 

RECURSOS NECESARIOS 

• Resúmenes de los grupos de trabajo 
• Fichas técnicas Nos. 1 y 2 

TAREAS 

1. GRUPO DE TRABAJO (30 minutos) 
El Instructor revisa con los particlpantes la ficha técnica No. 1. Componentes y elementos para 
la elaboración de un proyecto 

2. TRABAJO INDIVIDUAL O POR EaUIPOS - Representantes por pals " (30 minutos) 
Los participantes de cada pals completan los elementos de la ficha técnica No. 2 para la 
elaboración de su proyecto 

3. TRABAJO DE GRUPO (60 minutos) 

• Cada grupo participante tendrá a la disposición su Ilcha técnica No. 2 para compartirla con el 
resto del grupo. 

• El instructor solicita a los participantes la presentación de algunas de las Ilchas técnicas para el 
análisis por parte del grupo 

• Cada grupo participante ajusta la ficha técnica No. 2 de acuerdo a la discusión anterior y la 
conserva para continuar en el proceso de elaboración del proyecto. 

80 



FICHA TECNICA No. 1. Componentes y elementos pera la elaboración de un Proyecto, 

COMPONENTES ELEMENTOS 

1, JUSTIFICACION • Presentación y origen del Proyecto 

• Antecedentes 

• Relevancia del problema 

• Prioridad Instituclonel y nacional 

• Población objetivo 

• Impecto esperado 

2. DESCRIPCION DEL PROYECTO • Marco Lógico 

• Estructura de actividades 

3. METODOLOGIA DE LA INVESTIGACION EN • Materiales y métodos 
FINCAS • Tratamientos 

• Area • tipo de animales 

• Variables a medir 

• Análisis 

4, ORGANIZACION Y ADMINISTRACION • Estructura organlzacional 

• Organigrama 

• Cargos y funciones 

• Lineas de autoridad y coordinación 

• Toma de decisiones 

• Relaciones Interinstltucionales 

• Partlclpeclón productores y otros 

5. SEGUIMIENTO Y EVALUACION • Plan de trabajo 

• Fases 

• Informes: Frecuencia y tipo 

• Matriz de evaluación: criterios y medios de 
verificación (eficacia. eficiencia e Impacto) 

6, CRONOGRAMA Gantt: Actividades vs, tiempo 

7. PRESUPUESTO • Personal 

• Transporte 

• Operaciones 

• Matariales y equipos 

• Servicios 

• Imprevistos (5%) 
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FICHA TECNICA No. 2. Completar los elementos de los componentes para la elaboración de lW 
Proyecto. 

COMPONENTES ELEMENTOS 

1. JUSTIFICACION 

2. DESCRIPCION DEL PROYECTO 

3. METODOLOGIA DE LA INVESTIGACION EN 
FINCAS 

4. ORGANIZACION Y ADMINISTRACION 

5. SEGUIMIENTO Y EVALUACION 

6. CRONOGRAMA 

7. PRESUPUESTO 
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OBJETIVO 

EJERCICIO 2 

ELABORACION DE UN PROYECTO DE EVALUACION DE GRAMINEAS 
Y LEGUMINOSAS FORRAJERAS EN FINCAS 

• Identlflcar la jerarqula de objetivos del proyecto con relación a su fin, propósito, resultados, 
insumas y actividades a través de la metodologla del Marco lógico. 

• Identificar indicadores y medios de verificación necesarios para la evaluación y seguimiento del 
proyecto. 

SUPUESTO 

El proyecto debe formar parte de un programa institucional que contempla prioridades nacionales y 
regionales, fortalecimiento y consolidación de la RIEPT-MCAC, tecnologla en pasturas y capacidades 
disponibles y las necesidades de los productores pecuarios. 

TAREAS 

1. TRABAJO !NPIVlDUAL O POR EQUIPOS' --representantes por pals - (120 minutos) 

1 .1 Sintetizar en la ficha técnica No. 3 el problema que da origen al proyecto de su pais 

1.2 Con la orientación de la ficha técnica No. 4 Resumen narrativo, identifique los objetivos y 
ordenelos por niveles (Fines, propósitos, Productos esperados, insumos y actividades. 

1.3 Con la orientación de la ficha técnica No. 5 formule para cada fin y propósito los supuestos 
Importantes. 

1.4 Con la orientación de la ficha técnica No. 6 formule para cada producto esperado. insumo y 
actividad los supuestos importantes. 

1.5 Con la ficha técnica No. 7 formule para cada fin y objetivo los indicadores verificables y los 
medios de verificación. 

1.6 Con la ficha técnica No. 8 formule para cada resultado, insumo y actividad los indicadores 
verificables y los medios de verificación que permitan la evaluación y seguimiento del proyecto. 

2. REVlSION y AJUSTE DEL MARCO LOGICO (120 minutos) 

"cada grupo particlpant. recibiré un resurruln de la matriz del Marco lógico y un ejemplo. 
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2.1 Cada grupo participante tendrá a la disposición el conjunto de fichas técnicas de la 4 a 
la 8 para compartirla con el resto del grupo. 

2.2 El instructor solicita a los participantes la presentación de algunos de los conjuntos de las fichas 
técnicas de la 4 a la 8 para el análisis por parte del grupo. 

2.3 Cada grupo participante entregará la versión final del conjunto de fichas técnicas. ajustadas con 
las sugerencias de la discusión anterior para ser revisadas por los asesores. 

2.4 Cada grupo participante ajustará el conjunto de fichas técnicas para continuar en el proceso de 
elaboración del proyecto 

2.5 Cada grupo participante presentará el resumen del marco lógico en la ficha técnica 9 

2.6 Cada grupo participante presentará el Presupuesto en la ficha técnica No. 10. 

2.7 Cada grupo participante continuará la elaboración del proyecto. siguiendo el esquema de 
componentes y elementos para la elaboración del proyecto definido en el ejercicio (1). de 
acuerdo también con la programación del taller. 

2.8 Cada grupo participante entregará alllnallzar el taller el proyecto debidamente revisado por el 
asesor. 
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FICHA TECNICA No. 3. Problema que da origen al Proyecto. 

SINTESIS: 
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FICHA TECNICA No. 4. Resumen narrativo. 

FIN 

PROPOSITOS: 

",~~9.I?y',<:.:r..9..s.!~I.!.~y.!::T.@9.~,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, .. ,~,,,,,,,,,,,"""""""""""""'"''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''""'''''''''''''''''''''''''''''''''''' 

" .. , .... , ... , .. , ......• ,."", ....... "., .... , ..... -.... , .. ,. .................... , ..... , .... , .... , ............ _ ............. _._ .......... , ..... ,. ......... _ .......... , .. , .. _ .................. ,' •...... " .. , .. -..... , .... " .......... , ... ; 

",I.t::s..Y.,J\.:f.9..S.Lt.':~!.:!Y..I,I?~,!?.~.".,"''''''".".,,,.,'''''''',, .. ,,.,,"''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''."".,.",."",,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,.,,,,,,,,,,,,,,, 
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FICHA TECNICA No. S. Resumen narrativo y supuestos importantes para el fm y propósito. 

RESUMEN NARRATIVO SUPUESTOSIMPORT~ 

FIN 

PROPOSITOS 

................. , ................... , ..... ,," ................ ,. ............................. " ............................ " ...... "." ....... ., ..... ,." ..................... , ......... ,. ..... , ...... ., .. " .. " ...•. .,.,,,,, .. "' .. ,,. .. ,, . 

...... , ................ , .... , .... "".", .. , .............. ", ..... , ... " .......... ., ............... .,,.., ........ ,.,, .............. " .. " ........ ,.._ ................... _ .................................................................. . 

............................................................ " .............. " ........ " .............................. , ................. "" ...... , .... " ....................... " ....... """ ........ , ...... " ...• ,. ........ , .............. . 

.................... " . ., ..... ,. .................... ,. .................. ,. ......... ,,,.,,,. .. "' .................... , ............. " ................ ,. ........ , .......... , ......... ".,_ ... " .............. ., ....... , ........ """ ...... , ... 

,..", ... " .... _ ......... " ............. .,. .......... " .. " .......................... " ........ ,._ ....................... " ................ ,. ....................................... " ............................................. " ..... . 

,.. ... " ...... " .. ". ............................................. ' ........................................................................................ _ .............. " ............... " ........ ·.".u .............................. .. 

....................................... , .... , ..... ., .. ' ............. , .... , ............. .,_ ......... , .. , .............. , ..... , ... ." .............. , ............................................................... , ...................... ,., .. , 

............ .." .................................................... , ....... .,,, ............................... ,, .............. , ......................... .,." .. " ........ ",." ........................................................... .. 

.... , .................. , .. , ........ ,,. .............................. , ............. " ................ , .. " .... , .... , ................................................................... , ........ ' .. , ........ , ................................. . 
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FICHA TECNICA No. 6. Resumen narrativo y supuestos importantes para Productos/Resultados e 
Insumos/ Actividades. 

RESUMEN NARRATIVO SUPUESTOS IMPORTANTES 

.. ~~Q!?'y'.<:'!.Q§.I.~.!l§.Y!:-.!f.\P.g~....................................... . ............................................................................................................. .. 

...... , .......... " ........... ' .. , .... , .................................. _ ...... , .... _ ................. _ .... ,_ .. _ ....... _._._ ............... -........ _ ..................................... , .............. ", ..................... . 

1··· .... • .. ·· .. ··•••••·• .. •· .. • .... • .. ••• .. • .. • ...... • .. • .. •••• .... _· ............... __ ......................................................................................................................................... . 

.. !~~.t!.ly.Ig.~I.J.\:g!,~.P..f.\P.~ ................................................................................................................................................................... . 
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FICHA TECNICA No. 1. Indicadores verificables y medios de verificación para el fin y propósito. 

INDICADORES VERIFICABLES MEDIOS DE VERIFICACION 

FIN ............................................. " ............................. , ......... _~ .... " .............. , ....... _._ ...... ~ ..................... , .... __ ........... _ ................ , ................ '., ........................ . 

' ...... , ................. _ ................................ ,., .. , .. , ..... , .... , ........................ ,_ ... ~.~.~ .................... __ .................................. _ .............. ., .... -................................ .-. 

. , ......... ""._ ................................................... , ........ _ .... _._._._.......................... ._.-.......................................... _ .................................. , ............. , ................... . 

................ , .......... ~ .. , ...... '*' .. , ...... , ••••••••••••••••• _ ......................................... _---- ... --............................................................................................. _., ........ ,,, .... . 

. , .. , ....................................... ,.., ...... _ .......... ,................................................... . ..... _ ................. ~ ................................................. ' .... , ...... , .. " .. , ............ ,., ..... .. 
............................. , ........ _ .................................. , .. ,' ............................ "." .... _ ... _._, ............. ~._ ............. ,._ ..... , ....................... ,,'", .... ~ ............ , .................. -.. 

................ " ........ " .. _ ..... , ................ _ .................................................... , ...................... "" .... -........ , ........... , ............ " ..... "' ... , ..... , ... , ............................ , .. , ........ . 
......... ., ............. " ............... .-..................................... ~ ........... , ................. _ ....... __ ................. _ ............................. _ ...... _ ......... __ ................... , ........... "" ..... , 

....... ", .. , ....................................... ' .......................... _.-_ ................................... -..... .-........................................ , .................... -.. -............ , ...... , ............. " ... . 

PROPOSITOS ........... ,,, ........................ , .......................... , .................... _ ...... _ ...................... . 

.......... '"" ................................ , ........ , ............................................. " ............. . 

........... _ .......................................................... ' ................... , .. _ ......................................... , .... -.................................... _ ................................ _ ..................... . 
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FICHA TECNICA No. 8. Indicadores verificables y medios de verificación para Productos/resultados 
e lnsumos/actividades. 
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FICHA TECNICA No. 9 - EJERCICIO 2 

R esumen: M . di (" atnz e marco ogIco 
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Finalidad: 

Propósito 
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11. ESTUDIO DE CASOS 

- Costa Rica 

- Colombia 

- Perú 

- Panamá 



RHumen 

EVALUACION DE PASTURAS EN FINCAS EN RIO FRia y GUACIMO, 
COSTA RICA: UN ESTUDIO DE CASO 

Jorge Morales' y Francisco Romero' 

la evaluación en fincas se considera una estrategia que puede ser importante, para generar 
tecnologla práctica en pasturas y que el productor pueda adoptar más fácilmente. ya que éstas 
son probadas en un rango más amplio de condiciones edafocllmátlcas y de manejo. Y más 
Importante aún, es que las nuevas especies son sometidas al riguroso juicio del produptor. 

Esta estrategia no debe ser considerada simplemente como validación, sino que debe incorporarse 
como una fase más, y quizá una de las más importantes. en los esquemas de evaluación de 
pasturas. 

la evaluación de pasturas en finca, por su misma naturaleza. no es fácil de realizar. Al no haber sido 
ésta, una actividad rutinaria en los esquemas de Investigación tradicionales. la experiencia existente. 
por ejemplo, en cuanto a estrategias de implementación y metodologias de evaluación es escasa. 

En este sentido se están desarrollando actividades por varios miembros de la RIEPT en Costa Rica. 
tales como el Ministerio de Agricultura y Ganaderia (MAG), el Centro Agronómico de Investigación 
y enseñanza (CAllE) yel mismo CIAT. 

En el presente trabajo se describen las experiencias en la evaluación de pasturas en finca, realizadas 
por el Proyecto Sistemas SilvopastorUes MAG/IDA/CATIE/CIID, en el trópico muy húmedo de Costa 
Rica. En este proyecto se utilizaron las especies forrajeras introducidas y evaluadas a través del 
convenio MAG/ClAT, que han presentado mayor potencial y que podrlan ser componentes 
importantes para el desarrollo de sistemas de producción animal sostenibles. 

Aunque aún en progreso, este proyecto ya ha dejado Importantes enseñanzas e ideas. Por ejemplo 
en cuanto a criterios de selección de los productores, algunos diseños experimentales prácticos de 
implementar en finca, comportamientos de las especies en evaluación que no hablan sido 
observados antes, etc. Se espera que las experiencias descritas en este docun1tmto puedan ser 
útiles para futuros proyectos de este tipo. 

'PIl.D. Espe<>iallsta en manojo y utilización de pasturas. Programa Nacional do Came-Crí a. MAG, Costa Aloa. 

'PIlO. _onlsla, Líder del Proyecto de Sistemas Agrosllvop •• torlles en el CATlE hasta 1992. Actualmente Profesor de 
Pastos y Forraje., Eacuela Centroamericana d. Ganaderí. (ECAG). Atenas, Costa Aloa. 



Introducci6n 

A partir de 1979, con la Incorporación de Costa Rica a la Red Internacional de Evaluación de Pastos 
Tropicales (RIEPT), la evaluación oficial de forrajes empleza a ordenarse y slstematlzarse en el país. 

En 1987 se consolida el convenio MAG/CIAT dándose una Introducción grande de especies 
forrajeras gramíneas y leguminosas (CIAT, 1988), Incorporándose varias Instituciones en la 
evaluación de las mismas en varias reglones agrocllmátlcas. entre las que se destacan además del 
MAG y el CIAT, el CATIE, la UCR, allTCR, etc. 

las evaluaciones se van dando en las fases sucesivas de los esquemas tradicionales de evaluación 
de pasturas: 

Fase Agron6mica donde se evalúa principalmente la adaptación de las especies a condiciones 
edafocllmáticas definidas 

Fase de Pastoreo donde se evalúa principalmente, persistencia bajo pastoreo y aceptabilidad por 
el animal, respuesta animal y manejo de las pasturas 

En su mayor parte, estas evaluaciones se realizaron en estaciones experimentales. Para el caso 
partiCUlar de la región tropical lluviosa de C.R el pasto Brachlarla brizantha CIAT 6780 (liberado en 
1991 como pasto Diamantes 1 en Costa Rica) y la leguminosa Arachls plntoi CIAT 17434 (rnanl 
fOrrajero) mostraron un gran potencial forrajero para esta zona, tanto en términos de adaptación 
como en producción de leche, genancia diaria de peso, capacidad de carga y persistencia bajo 
pastoreo (CIAT 1989, 1990; Giralda, 1991; Miranda, 1991, Van Heurck, 1990). 

Generalmente la adopción de nuevas tecnologlas por los productores no ha sido todo lo exitosa que 
se ha esperado. Muchos factores pueden ser responsables de que esto haya sido asl. Uno de los 
principales podría ser la ausencia del productor en el proceso de generación de las nuevas 
tecnologlas, ya que los esquemas tradicionales de evaluación de especIes forrajeras normalmente 
no lo inclula, prevaleciendo únicamente el criterio del investigador. Los beneficios que pueden 
derivarse, de incorporar aún más al productor en el proceso de evaluación de pasturas son 
ampliamente reconocidos por los miembros de la RIEPT, por lo que actualmente se realizan 
Importantes esfuerzos de este tipo en fincas. 

El Proyecto Silvopastoril del CATIE y la Evaluación de Pasturas en Fincas 

Este proyecto dio inicio en 1986 y desde entonces ha tenido dos fases, la primera de 1986 a 1989 
y la segunda que inicio en 1990 (CATIE, 1997; 1991; 1992). El proyecto es de cobertura regional a 
nivel de centroamerica y el caribe. Dentro de sus objetivos eslá el de Investigar y desarrollar 
sistemas sOvapastoriles para el trópico húmedo. Por lo tanto los componentes importantes del 
proyecto son, el árbol, los pastos Y los animales. como elementos Individuales yen sus Interacciones. 

El Proyeclo Sistemas SlIvopasIarlles MAG/IDA/CATlE/CIID, inicia actividades en la evaluación de 
pasturas en fincas en 1989, en el trópico muy húmedo de Costa Rica. Para eslo se utilizaron las 
especies forrajeras. introducidas y evaluadas por los miembros de la RIEPT en C.R., que han 
presentado mayor potencial. el pasto Diamantes 1 y el manl forrajero y que podrlan ser 
componentes importantes para el desarrollo de sistemas de producción animal sostenibles. 
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ObjetivO' 

Dentro de los principales objetivos de la evaluación de pasturas en fincas del proyecto, se 
planteaban los siguientes: 

Evaluar el potencial de producción animal de las nuevas especies forrajeras mejoradas en 
comparación a las especies tradicionales del productor. 

Determinar si las nuevas especies mejoradas pueden ser componentes importantes en el 
desarrollo de sistemas de producción animal sostenlbles para la zona 

Selección de las Ares. de Trabajo del Proyecto 

Inicialmente el proyecto se avocó a seleccionar las áreas de trabajo, para lo cual se basó en la 
recolección de Información a nivel de pals y región, mediante consultas personales, de documentos, 
sondeos y diagnósticos, para: 

Caracterizar los sistemas de producción animal 
Uso de la tierra 
Uso y precios de insumos y productos agropecuarios 
Tasas de interés y crédito agropecuario, etc. 

Como resultado de este estudio el proyecto definió, en lo Que respecta a Costa Rica, al trópico muy 
húmedo de Costa Rica, y en especifiCO a la región Huelar Atlántica, como área prioritaria de 
trabajo, por lo que concentró sus acciones en este sitio. 

Posteriormente las áreas especificas de trabajo se, seleccionaron en base a consultas con 
tuncionarios del Ministerio de Agricultura y Ganaderla (MAG) y del Instituto de Desarrollo Agrario 
PDA) en base a los siguientes criterios: 

Que el área se caracterizara por ser de pequeños y medianos productores ganaderos 
Que la población de ganaderos y animales fuera lo suficientemente grande, para que el 
esfuerzo de validación y transferencia de tecnoiogla se Justificara 
Que el sistema de producción de doble propósito fuera relevante 
Que hubieran ciertas condiciones mlnimas de Infraestructura y acceso 
Que las áreas fueran de interés Institucional (nacional) 

En base al anterior estudio el proyecto seleccionó areas comprendidas en los cantones de Guácimo, 
Paeocl y en la localidad de Rlo Fria, en el cantón de Saraplqul, en donde se encuentran 
ubicados asentamientos campesinos del IDA, representando un número importante de pequeños y 
medianos campesinos de la zona atiántica. 

Caracterlsticas sobresalientes de la Región Huetar Atlántica de Coste Rica 

La región Huelar Atlántica abarca a la provincia de Umón, la cual está ubicada en el sector oriental 
del pals, limitando al norte con Nicaragua, al sureste con Panamá y al este con el mar Caribe. 

La región tiene una área de 9188,52 km2
, lo que representa el 17 % del área del país. Está dividida 

en 6 cantones: Umón, Pococl, Siquirres, Talamanca, Malina y Guáclmo. 
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El clima predominante es el tropical lluvioso, con una precipitación media anual de 4400 mm y una 
temperatura promedio de 25 "C Y una humedad relativa de 87 %, Según su formación forestal la 
zona se describe como bosque tropical húmedo, 

Guácimo y Pococl son los dos cantones que dedican más área, relativamente. a la ganaderla. con 
50,8 y 48.6 %. respectivamente, Se estima que para 1991 habla unas 200000 has dedicadas a la 
ganaderla en toda la región y que no menos de 5000 productores están dedicados a esta actividad. 
con predominio de pequeños y medianos productores (MIDEPLAN, 1991), El cultivo del banano es 
la actividad económica más importante del área y la cual. por lo menos hasta hace poco provocaba 
una gran presión sobre la tierra, 

En la parte oeste de la región Huetar Atlántica. donde se ubican los cantones de Guácimo y Pococl. 
predomina un relieve plano ondulado y ondulado a ligeramente plano, La mayor parte del área se 
encuentra entre los 100 Y 200 msnm, Los suelos presentan rangos de drenaje de moderado a bueno, 
sin mayores problemas de inundación. como 51 existen en la parte este de la región, En esta zona 
se encuentran suelos ultisoles. oXlsoles, enlisoles e Inceptlsoles, Los suelos más Jóvenes tienen 
origen aluvial y lo por deposiciones eólicas de cenizas volcánicas. Presentan pH's de ligeramente 
ácidos a neutros y contenidos de materia orgánica de moderada a alta, En general se puede decir 
que los suelos de la reglón presentan una fertUldad moderada, 

Rlo Frio no pertenece propiamente a la región Huetar Atlántica, pero colinda con ella, presentando 
caracterlsticas climáticas, topográficas y de suelo, muy similares a las descritas anteriormente. 

Identificación de L/milentes y Recursos Disponibles 

Para idenIHícar las limllantes y recursos disponibles para llevar a cabo la evaluación de pasturas en 
fincas, primero habla que plantear los objetivos, metas y estrategias y asl cuantHicar las 
necesidades. 

Reglón y área donde se querfe trabajar 

Se mencionó anteriormente que el proyecto habla definido a la región Huetar Atlántica de Costa 
Rica como el dominio de recomendación de actividades, y a los cantones de Guácimo, Guáplles y 
la localidad de Rlo Fria, como las áreas prioritarias de trabajo, 

Especies fonrajeras con que se iba a trabajar: 

Los resultados de la evaluación de pasturas, principalmente en estación experimental. indicaban que 
el pasto Brachiaria brizantha CIAT 6780 y la leguminosa Arachis pintol CIAT 17434, en pasturas 
asociadas, eran especies que por su adaptación y potencial para la producción animal, podrlan ser 
componentes importantes en el desarrollo de sistemas de produccl6n animal sostenibles para la 
reglón Huelar Atlántica de Costa Rica, 

¿Quiénes podrlan participar en el proyecto? 

Al ser miembros de la RIEPT lo más adecuado y fácil era involucrar a varios de los socios existentes 
como eran. la Estación Experimental Los Diamantes. la Dirección Regional Huetar Atlántica y el 
Departamento de Pastos y Forrajes. todos del MAG, el CIAT. y desde luego los propios productores, 
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¿Cuál seria la responsabilidad de cada uno de los participantes? 

Para poder determinar las limitantes y recursos disponibies habla que determinar el número de 
productores con que se podla o se querla trabajar, el tipo de evaluación que se querla hacer para 
determinar el área y el número de animales que se necesitarlan, el periodo de implementación y 
evaluación, asl como el tipo de seguimiento que se debla hacer, Para esto se definió lo siguiente: 

1, Se trabajarla con un grupo de unos 10 productores. el cual se consideraba suficiente para 
obtener una buena información y además de que era un número manejable, 

2. Al pretender trabajar con pequeños productores se sabia que se tendrian IImitantes de 
terreno, animales y mano de obra. por lo que habla que considerar esto antes que nada. 
Por esto se pensó que un sistema de pastoreo simulado y algún diseño experimental tipo 
cuadrado latino o sobrecambiante podrlan ser útiles ya que no requleren muchos animeles 
ni terreno. 

3. Tiempo de implementación y seguimiento, Por las limitaciones obvias de terreno, mano de 
obra y principalmente, de la necesidad de que los productores se famMiarizaran con las 
especies a evaluar, la implementación requeria de una estrategia gradual en el 
establecimiento de las pasturas y mucho seguimiento, 

Bajo esta consideración se definió que se empezarla estableciendo el área inicial más 
conveniente para el productor y que una meta seria expanderse hasta alcanzar una área 
de al menos 2 has para poder hacer mediciones con animales, Esta estrategia le permitirla 
al productor familiarizarse con el estabiecimiento de la especie, Ir conociendo su hábito de 
crecimiento, ir viendo informalmente alguna respuesta al pastoreo y hasta alguna respuesta 
animal y tener semilla vegetativa para irse expandiendo. Se esperaba que en un plazo de dos 
años, más o menos se podrla tener una área suficiente para Iniciar las evaluaciones con 
animales, 

Bajo los anteriores términos se determinó la responsabilidad y el tipo de aporte que darlan 
cada uno de los participantes en el proyecto: 

MAG¡E.E Los Diamantes: Semilla vegetativa de Srachiaria brizantha CIAT 6780 y manl forrajero, 

MAG¡Direcc16n Regional Huetar Atlántica: Asesor!a técnica y seguimiento por parte de los 
Zootecnlstas regionales 

MAG¡Departamento de Palitos y FOlTajes (pROGASA): SemHla sexual de Srachiaria brizantha CIAT 
6780 e Insumos (herbicidas, fertilizantes, alambre), 

CIAT ¡Costa Rica: Préstamo de un vehlculo, semlla sexual de Brachiaria brizantha CIAT 6780, y 
un pequefio fondo para operaciones (combustlbie, mano de obra y materiales) 

Proyecto Silvopalltoril: Coordinación del proyecto Personal de campo: 1 encargado y 2 Servicio 
secretarial y logistico en general, 

Productores: Terreno, mano de obra, animales y el compromiso de seguir las recomendaciones 
técnicas de estabieclmlento, manejo y evaluación. 
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Procedimiento Metodológico 

Tratamientos 

El presente proyecto de aval uación en fincas tiene corno objetivo, determinar la adaptación, la 
persistencia bajo pastoreo y la respuesta animal del pasto Brachiaria brlzantha CIAT 6780 y la 
leguminosa Arachis pintoi CIAT , 7434, en pasturas solas o asociadas, en comparación a las especies 
forrajeras que utiliza actualmente el productor de la reglón Huetar Atlántica de Costa Rica. 

Aigunas de las especies locales son el Brachiaria ruzlziensis común, el pasto ratana (/schaemum 
cillare), pastos naturales (Axonopus compresus, Paspalum notatum, Horno/epis aturensis), el estrella 
africana (Cynadon n/emfuensis), los cuales se encuentran bastante diseminados en la reglón. 

Los tratamientos que podrlan establecerse, según el productor y sus posibilidades serian: 

1, S, brizantha CIAT 6780 en monocultivo 
2, S, brlzantha CIAT 6780 + A. pintoi CIAT 17434 
3. Especie forrajera de la finca (testigo) 
4, Especie de la finca + A. pintoi CIAT 17434 

Descripción del disello experimental 

Dado que se va a trabajar con pequeños productores ganaderos (10 - 20 has), la disponibilidad de 
terreno y animales serán limitantes importantes a considerar, Para esto se podrla recurrir la 
utilización de diseños experimentales del tipo "cuadrado latino" o "sobre-cambiante" (change-over 
design), en los cuales se pUeden utilizar áreas relativamente pequeñas y un número mlnimo de 
animales. Además se podrla utilizar el pastoreo simulado, el cual se adapta muy bien en ganado 
lechero o doble propósito corno es en el presente caso, 

Ejemplo: 

Si se fueran a utilizar todos los tratamientos planteados anteriormente el diseño sobre-cambiante con 
un pastoreo simulado trabajarla de la siguiente manera: 

L brizantha Sola 1:. br izan t ha + A. .e.i.!:!!.Qi 

Ratana SOla Ratana + b pintoi 

1 = Aparto (potrero) de adaptación (7 dlas de pastoreo) 
2 ~ Aparto experimental (7 dlas de pastoreo) 
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El pastoreo simulado 

Cada periodo dura 14 dlas (pastoreo de 7 dlas de adaptación y 7 dlas experimentales), al final 
de! cual los animales salen al manejo tradicional de la finca (pasturas y pastoreo), por ejemplo por 
28 dlas, es decir cuando los animales vuelven al potrero experimental, éste habrá tenido un 
periodo de 35 d las de descanso. 

Para el presente ejemplo se estarla proponiendo un pastoreo rotativo 7/35 simulado, en donde se 
supone que los 28 dlas que los animales están fuera de experimentación. es como si ellos 
estuvieran pastoreando por 7 dlas en cada uno de 4 apartO$. En otras palabras. es como si se 
hubieran 6 apartos por especie forrajera. 

El área de los apartas se puede determinar según e! número de vacas y carga animal que se quiera 
utilizar. A manera de ejemplo. si usáramos 1 vaca por tratamiento y una carga animal de 2 UA/ha 
(supongamos UA~ 400 kg peso vivo, que es aproximadamente Igual al peso de una vaca adulta) el 
área se puede calcular según la fórmula: 

UA' OP 
Area ~ 

CA· (OP + 00) 

donde: UA ~ unidad animal ~ 400 kg de peso vivo ~ 1 vaca 
OP ~ dlas de pastoreo ~ 7 
CA ~ carga animal ~ 2 UA/ha 
DO = dlas de descanso = 35 

Considerando lo anterior el área por aparto se calcula asl: 

1X7 
Area = ---•••••• _- = 0.0833 has = 833 m2 

:lX(7 + 35) 

Esto quiere decir que. según el pastoreo simulado de 6 apartos. tendrlamos hipotéticamente 5000 
m2 por especie. Si las vacas pesaran realmente 400 kg, tendrlamos entonces la carga animal de 
:1 UA/ha. Entonces en la realidad lo que necesitamos son dos apartos de 833 m2 c/u por tratamiento 
(= 1666 m2), para un total de 6664 m2 en la evaluación total con 4 tratamientos. 

El dlsailo lobr&-C8mblante 

El diseño sobrecambiante hace rotar los animales por todos los tratamientos, utilizando asl a los 
animales para generar las repeticiones. Esta es otra ventaja de este tipo de diseños, ya que elimina 
la variación animal del error experimental. Es decir que después de cada periodo de descanso de 
28 dlas, cada animal vuelve a la evaluación en un tratamiento diferente, hasta que todos los animales 
hayan pasado por todos los tratamientos, completándose asl un cuadrado latino, el cual se puede 
repetir para obtener una mayor confiablidad de los resultados. 

Algunas variantes que se podrlan hacer son : usar simultáneamente dos vacas por tratamientos, lo 
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cual requerirla el doble del área calculada (13328 m2). SI las pasturas locales no soportaran la 
carga de 2 UA¡ha, sus áreas se podrlan calcular por disponibilidad de forraje, es decir, si el ratana 
tuviera una capacidad de carga de solo 1 UA¡ha. el área de esta especie se doblarla con respecto 
a las otras. 

Si se utilizaran únicamente 2 tratamientos. por ejemplo, B. brizantha + Arschís pintoi contra ratana. 
seria mejor utilizar el pastoreo real y no el simulado, pero se necesitarlan pasturas de por lo menos 
2 has del pasto mejorado, para poder usar más vacas (unas 4/ tratamiento) y tratar a cada vaca 
corno una unidad experimental. Sin embargo, asto signHicarla, más área y más animales. 

Cualquiera de las dos alternativas se determinarla sólo a la hora de seleccionar al productor y ver 
realmente cuales son sus recursos disponibles de terreno y animales. 

SI en varias fincas se estuvieran evaluando tratamientos semejantes y bajo el mismo diseño. 
probablemente se podrlan utilizar las fincas como bloques y hacer un análisis global. 

Fase de establecimiento 

Al establecimiento se propone hacer mediciones a las 4. 8 Y 12 semanas sobre germinación. 
cobertura. altura de planlas, etc. para hacer comparaciones entre fincas, aunque no estadísticas, si 
el establecimiento no fuera contemporáneo. 

Fase de utilización y manejo 

De acuerdo a la información disponible. estas pasturas se manejarlan bajo rotación con 28 a 35 
dlas de descanso. Básicamente se medirla composición botánica y disponibilidad de forraje antes 
del pastoreo y producción diaria de leche. 

Análisis 

Se propone hacer el análisis correspondiente para medir el impacto económico y biológico de las 
nuevas pasturas, en las fincas. Se espera que el proyecto tenga beneficios económicos directos a 
través de un aumento en la eficiencia de la finca, así como indirectos a través de la irradiación de 
la nueva tecnoiog la a productores vecinos. 

Implementación y Seguimiento 

El Proyecto SlIvopastoril tuvo algunas e)(periencias en la evaluación de pasturas en fincas en 1989 
y 1990 (CATIE, 1990: 1991). Algunas fallas que se notaron entonces estuvieron relacionadas con la 
selección de los productores y en las estrategias de implementación. Estas experiencias pasadas 
sirvieron para afinar más la escogencia de los productores para este nuevo proyecto de evaluación 
en Ala Frio y Guácimo. 

Algunos de estos nuevos criterios de selección fueron los siguientes : 

Un productor con problemas de pastos, que estuviera consciente de ello y que deseara una 
solución a dicho problema. 
Un productor que dependiera enteramente de su finca. 
Las labores de preparación del terreno y siembra del material forrajero se llevarían a cabo 
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bajo la supervisión de los técnicos del proyecto. 
Que parte del área a sembfar se destinarla a la producción de semAla para ser distribuida 
a otros productores Interesados. 

Este nuevo proyecto de evaluación de pasturas en fincas de Rlo Frlo y Guácimo se inició en 1991. 
El Cuadro 1 indica los productores seleccionados y algunas caracteristicas de sus sistemas de 
producción. 

Cuadro 1. 

Localidad 

Rlo Fria 

Guácimo 

Localidad. productores y tipo de explotaclonas seleccionadas para la evaluación de 
pasturas en fincas. 1991. 

Productor Ares Sistema Pasto 
Finca Producción Dominante 

P. Morales 14 Leche Esp. B. ruziziensis 

W. Chávez 15 Leche Esp. J. CiJiare 

W. Prendas 10 Leche Esp. l. eiliare 

V. Romén 10 Doble Propósito B. ruz/ziens/s 
f. e/liare 

J. Espinoza 10 Doble Propósito l. eiliare 

M. Soto : 15 Leche Esp. P. ml!Ximum 
l. e/l/are 

L. Vargas 30 Leche Esp. l. eiliare 

E. Chavarrla 10 Doble Propósito l. e/liare 

J. Lovermore i 7 Doble Propósito l. ell/are 

El proyecto se inició con 9 fincas. 7 de las cuales están ubicadas en la zona de Rlo Frlo y dos en 
Guácimo, estas dos últimas ya se venlan trabajando desde el año anterior. Todas son fincas 
pequeñas. con un rango de 7 a 30 has. con sistemas de producción tipo leche y doble propóstto. 
Salvo unas pocas excepciones, en estas fincas predominan las pasturas de ratana (Isehaemum 
ell/are), la cual es una especie forrajera de reconocida baja capacidad de carga. Es decir que 
prácticamente todas las fincas en el proyecto tienen un problema de dlsponibAldad de pastos. 
principalmente. 

Otras caracterlsticas de las fincas en el proyecto (Cuadro 2) son las relativamente altas cargas 
animales en comparación al promedio estimado de 1.3 UAjha estimado para la región. Esto se debe 
a que la mayorta de los ganederos ofrecen concentrados a sus animales, por lo que el efecto en la 
carga animal por la presencia del ratana no se observa. 
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Cuadro 2. Caracterlsticas de las fincas involucradas en la evaluación de pasturas en fincas. 
(CATIE 1992) • 

Localidad Productor No. Vacas Raza US/ha Producción 
It/vaca 

Rlo Frlo P. Morales 32 H/J 1.9 10.1 
W. Chávez 28 H 1.8 7.8 
W. Prendas 16 H/G 1.8 8.8 
V. Román 17 H 1.6 9.9 
J. Espinoza 21 CxH 2.3 6.4 
M. Solo 49 CxHjC 2.3 7.3 
L Vargas 25 CxH/CxPS 1.5 4.9 

Guáclmo E. Chavarrla 10 CxHjC 2.8 5.5 
J. Lovermore 10 CxH 1.3 3.0 

Prácticamente en todas las lincas se lograron establecer pasturas asociadas de las dos especies de 
interés (Cuadro 3). En total se establecieron 22 has de pasturas, 10.2 en asociación y 11.8 en 
monocultivo de B. brlzantha. 

Cuadro 3. Area de paslos mejorados e incrementos observados en producción de leche por 
vaca en las diferentes fincas. (CATIE, 1992). 

Hectáreas de Paatos kg MS Incremento/vaca 
Localidad Productor Mejorados Ofrecida litro leche 

Bb + Ap Bb Tolal 

Alo Frlo P. Morales 1.8 1.2 3.0 6561 DAD 
W. Chávez 0.5 1.1 1.6 4624 
W. Prendas 0.7 0.7 
V. Román 1.0 2.5 3.5 3026 0.42 
J. Esplnoza 1.5 1.5 3.0 
M. Solo 1.5 2.0 3.5 3338 OAO 
L Vargas 2.5 2.5 

Guácimo E. Chavarrla 2.5 2.5 3785 0.80 
J. Lovermore 0.7 1.0 1.7 1848 0.78 

TOTALES 10.2 11.8 22.0 

Los años de 1991 y 1992 han sido de establecimiento e implementación de las pasturas. por lo que 
éstas aún no se empiezan a evaluar. Sin embargo, las pasturas ya están siendo pastoreadas. lo que 
ha permitido realizar algunas observaciones informales. Esta Información muestra una tendencia al 
Incremento de la producción de leche entre 0.40 a 0.80 kg de leche más por vaca, cuando estas 
pastorean las nuevas pasturas. Esto debe estar relacionado, probablemente a las altas 
disponibilidades de malería seca forrajera que se observan y a la disponibilidad de una dieta de 
mayor calidad por la presencia de la leguminosa. 
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Como consecuencia del pequeño tamaño de las fincas con que se trabaja, éstas tienen limitaciones 
de terreno y de recursos económicos para realizar las labores. Esto ha impedido poder ir más 
rápido, por lo que a dos años a penas se esta intentando inlclar las evaluaciones con animales. Sin 
embargo, durante este tiempo de establecimiento e implementación se han logrado hacer 
observaciones muy valiosas en cuanto al comportamiento agronómiCO de las espacies y la reacción 
de los productores. 

Algunas observaciones informales realizadas sobre el pasto Brach/arla brlzantha fueron: 

1. Problemas de garmlnación de la semüla en suelos de mal drenaje. 

2. El uso de funglcidas e Insecticidas al momento de la siembra tiene un efecto positiVo sobre 
la germinación. 

3. Esta especie presenta problemas de ataque de hongos del género Fusarium, ocasionando 
un amarillamiento generalizado hasta la muerte de la planta. Este problema habla sido 
observado por técnicos de otras instituciones, principalmente en áreas de mal drenaje, sin 
embargo, en esta oportunidad se ha observado en condiciones de buen drenaje. 

Perspectivas de la nueva taenolagla 

En vista de que se tienen solo datos preliminares, no se puede concluir definitiVamente sobre el 
impacto de este tipo de pasturas en los sistemas de producción bovina de estas localidades. Sin 
embargo, las tendencias que se observan parecen indicar resultados prometedores. Los planes son 
poder evaluar estas pasturas con animales durante un par de años. para comprobar esta expectativa. 

Por lo pronto, por las observaciones hechas y las experiencias que han podido experimentar los 
productores, éstos se encuentran muy interesados en las especies, lo que plantea buenas 
perspectiVas de mayor adopción por vecinos y expansión de más áreas por los mismos productores 
involucrados Inicialmente. 
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METODOLOGIA y RESULTADOS DE INVESTIGACION SOBRE PASTURAS EN 
EL SISTEMA DE DOBLE PROPOSITO EN FINCAS DEL PIEDEMONTE 

AMAZONICO DEL CAQUETA EN COLOMBIA 

Raúl Botero Botero' 

INTRODUCCION 

El Centro Internacional de Agricultura Tropical (CIAT), a través de Convenios Interinstitucionales con 
Entidades Nacionales y Extranjeras de Investigación, Capacitación, Extensión, Crédito y 
Financiación, ha raalizado proyectos de validación de tecnologla sobre pasturas tropicales en 

distintas regiones del trópico de América latina. 

El Programa de Forrajes Tropicales del CIAT, conjuntamente con el Departamento de Producción 
Animal de la Universidad Técnica de Berlln (UTB) y con el Instituto Colombiano Agropecuario (ICA), 
Iniciaron a finales de 1988 actividades de Investigación con pasturas en explotaciones ganaderas de 
Doble Propósito en fincs particulares del Piedemonte Andino de los departamentos del Meta y 
CaqUelá en Colombia. 

CONSIDERACIONES GENERALES 

La reglón del Piedemonte del Departamento del Caquetá es el frente de colonización más activo 
actualmente en la Amazonia colombiana y es considerada como una zona apta para el desarrollo 
ganadero, con predominio actual del sistema de Doble Propósito, el cual comercializa sus productos 
como leche liquida y sus derivados y carne en pie, para ser consumida principalmente en otras 
zonas del pals. 

En esta área de colonización, después del derribo de la selva, se siembran cultivos de pancoger que 
posterior o simultáneamente son reemplazados por pasturas. Las especies forrajeras predominantes 
son las nativas y dentro de las especies mejoradas se utiliza principalmente la graminea Brachiaria 
decumbens. 

Objetivos de la investigación 

En este escrito se documentan, tanto la metodologla que se utDlzó en la pianeaclón y tome de 
información, como los resultados obtenidos en un proyecto interinstituclonal de evaluación de 
pasturas tropicales, en fincas particulares explotadas bajo el sistema de Doble Propósito en el 
Pledemonte Amazónico del Caquetá en Colombia, cuyos objetivos especificos fueron: 

Evaluar el impacto bloecooómlco de pasturas de gramlneas asociadas con leguminosas en 
la producción de leche y de came en sistemes de doble propósito, 
Evaluar y seleccionar germoplasma para aumentar las opciones de especies forrajeras 
adaptadas a éste ecosistema. 

Difundir especies forrajeras adaptadas al ecosistema de la región, creando sistemas de 

'MVZ, MSc. Asociado do Investigación on fincas, Programa de Forraje. Tropicales del Centro Intemaclonal de Agricultura 
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producción ganadera rentables, estables yautosostenlbles, disminuyendo así la presión de 
deforestación sobre ésta área de la Amazonia. 
Crear y fortalecer vlnculos entre instituciones oflcJales y privadas del sector agropecuario, 
para aprovechar mejor los limitados presupuestos actuales de investigación, las ventajas 
comparativas y el interés especifico de cada una de ellas, con miras a contribuir al 
desarrollo económico sostenible de los sistemas de producción ganadera más comunes y 
prioritarios en las regiones tropicales de América Latina. 

Caracterización del Agroecosistema 

Descripción general del ecosistema: La reglón corresonde a! ecosistema de osque húmedo trolca!. 
Se encuentra a una altitud media de 300 msnm, La precipitación es de 3,590 mm, que se presenta 
en 10 meses continuos de lluvias, la temperatura media anual es de 25"C y la humedad relativa del 
82%, 

Los suelos predominantes son ultisoles e inceptisoles, de textura arcillosa y con pendientes entre 2 
y 30%, Las principales caracerlsticas qulmicas del suelo en las fincas evaluadas fueron en 
promedio un pH de 4,6, un contenido de 5,7% de Materia Orgánica, entre 2.2 y 40,3 ppm de Fósforo, 
1,5, 0.57y 0.24 meq/l00 g de suelo para Ca, Mg Y K; 16.5, 2.37 Y 41.8 ppm de S, Zn y Mn, 
respectivamente, y 63% de saturación de Aluminio. 

Descripción general sobre uso de la tierra: El Departamento del Caquetá es uno de los más 
extensos de Colombia, con un área de 8'885.600 ha, Según la Unidad Regional de Planificación 
Agropecuaria -URPA- y la Universidad de la Amazonia, se estima que el área deforestada a 1992 
tiene una extensión de 4.1 millones de hectáreas que corresponden al 48% del área total del 
departamento. 

El 96% del área deforestada se encuentra actualmente ocupada con pasturas, utilizadas 
principalmente en el sistema de Doble Propóstto y en menor proporción en sistemas exclusivos de 
producción de carne bovina. De esta extensión, 1.12 millones de hectáreas corresponden a las 
sabanas naturales de los Llanos del Yarl, 1.44 mllones a pasturas naturalizadas denominadas 
gramas, 1.13 mllones a praderas en braquiarlas, principalmente B. decumbens, 250 mil hectáreas 
a otras especies de gramlneas forrajeras introducidas y las 158 mil hectáreas restantes a cultivos 
comerciales y de pancoger. 

Criterios de selección de fincas y productores 

Se seleccionaron cinco fincas particulares según los siguientes criterios: 

Que el sistema de producción de ganado fuera de doble propósito, con un sofo ordeño 
manual por dia, 

Que el hato para ordeño tuviera potencial genético orientado hacia la producción de feche. 

Que el número de vacas permanentes en ordeño no fuera menor de diez. 

Que la finca permitiera acceso vehlcular durante todo el año y tuviera un corral para manejo 

del ganado. 
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Que el propietario viviera en la finca, y quisiera tomar la información con la confiabilidad 

requerida por el proyecto. 

Que la alimentación del ganado en ordeño estuviera exenta de suplementos energéticos y 
protéicos durante todo el año. 

Que existiera en la finca una pastura de B. decumbens, o que el productor tuviera 
programado establecena en ese momento, y para ello contara con el capital requerido para 

haceno. 

Que el productor permitiera el pesaje y torna de muestras de leche, del forraje de las pasturas 
y de los animales. Además, de la palpación rectal semestral de todos sus vientres aptos. 

Que las fincas estuvieran distantes entre si, con el fin de hacer una más amplia difusión de 
los nuevos materiales forrajeros, entre los productores de varias localidades en la misma 

región. 

Que la actitud hacia la nueva tecnologla de pasturas y liderazgo del productor en la región 

fueran positivos. 

Identificación de limnantes y recurso. dlsponibletl 

las fincas tienen actualmente un área media de 100 ha y son explotadas directamente por sus 
propietarios, en general de bajos recursos económicos. 

la reglón tiene mlnlma disponibilidad de maquinaria agrlcola, dado que se siembran muy pocas 
áreas en cultivos comerciales, por lo que es dificil conseguir tractores para contratar las labores de 
labranza y siembra mecanizada de pasturas (Ramírez y Seré, t 990). 

Se contó con un profesional permanente y con un vehículo para uso exclusivo del proyecto, el cual 
se utilizó en la selección de las fincs, planlficación del proyecto, transporte de Insumos para el 
establecimiento de las pasturas y para la toma secuencial de información, durante los tres años que 
duró la evaluación de campo. 

Participación del productor 

Los productores realizaron la labranza, cosecha y siembra del material vegetativo y de la semilla de 
las especies forrajeras utilizadas, adecuación de cercas, seladeros y bebederos de las pasturas, el 
ordeño, toma de muestras de leche, pesaje Individual de la leche ordeñada de cada vaca, ya fuera 
continuo o únicamente durante los d las de permanencia de las vacas en ordeño en las pasturas 
bajo monttoreo, en la observación y anotación de los celos presentados en los vientres aptos y los 
servicios de los toros y en el pesaje Individual de todos los temeros al nacimiento, con su propia 
mano de obra familiar o contratada y pagada por ellos. 

Durante los trabajos de corral trimestrales, los productores colaboraron en el pesaje Individual de 
todos los animales del hato de ordeño, lo cual se hizo con una báscula electrónica portátil de 
bataria, aportada por el CIAT, lo mismo ocurrió cada seis meses durante la palpación rectal de las 
hembras de vientre y la toma de muestras de heces para el análisis coproparasitario. 
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Participación con otras Instituciones 

En la región mencionada se está llevando a cabo simultáneamente un proyecto interinstitucional, con 
el fin de hacer la difusión de los nuevos materiales forrajeros de gramlneas y de leguminosas, entre 
los productores particulares. Las entidades involucradas en este proyecto son Nestlé de Colombia, 
Fondo Ganadero del Valle del Cauca (FGV) , Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), Instituto 
Colombiano de Reforma Agraria (INCORA), Universidad de la Amazonia, Instituto Colombiano 
Agropecuario (1 CA) y el CIA T. 

La compañia Nestlé es la comercializadora de mayor volumen de leche Industrial actualmente en 
el Caquetá, y dentro de los servicios prestados a sus proveedores tiene un departamento de fomento, 
que Impulsa la siembra de pasturas con especies adaptadas al ecosistema de la región y da 
asistencia técnica para orientar a los productores regionales sobre el manejo más apropiado de sus 
hatos, todo enmarcado dentro de la filosofla de conservación productiva de los recursos naturales. 

El FGV posee una finca en la región, en la que mantiene ganado propio en administración directa, 
pero al mismo tiempo entrega ganado en depósito a los productores de la región. Además, tiene 
interés directo y promueve entre sus depositarios la utilización de pasturas mejoradas, para obtener 

asl una mayor rentabilidad compartida de la empresa ganadera. 

El SENA es una entidad gubernamental que ofrece capacitación agropecuaria e industrial a técnicos 
y a productores. 

EIINCORA brinda asistencia técnica agropecuaria a los beneficiarios que han obtenido tierra, dentro 
del programa gubernamental de reforma agraria. 

La Universidad de la Amazonia imparte enseñanza en Zootecnia a nivel de pregrado, orientada hacia 
la explotación pecuaria sostenible, pero productiva de los recursos naturales disponibles en esta zona 

de la Amazonia. 

El ICA, como entidad nacional de investigación agropecuaria, posee una granja expeerimental en la 
región y transfiere los resultados de sus investigaciones, propias o conjuntas con el CIAT, en el área 
de pasturas tropicales, entre los productores particulares de la región. El CIAT como entidad 
internacional, valida en fincas con el apoyo de las Instituciones nacionales los resultados agronómicos 
experimentales obtenidos en la evaluación del germoplasma de especies forrajeras tropicales. 

Todas estas entidades unidas con una finalidad común de desarrollo económico sostenible, 
participan actualmente en la evaluación de los resultados obtenidos en fincas particulares y, de esta 
manera, sus técnicos se actualizan en el manejo agronómico y en la utilización más apropiada de 
las pasturas. 

Mecanismos de obtención de semillas para investigación en fincas 

En las fincas de este proyecto de Doble Propósito, se utilizó únicamente semilla botánica para la 
siembra de las leguminosas y para la siembra de las gramlneas se utilizó exclusivamente material 

vegetativo. 

Algunas de las entidades nacionales mencionadas anteriormente, sembraron en sus granjas 6-8 ha 
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de semlHeros de gramlneas y leguminosas forrajeras. Estos semlleros se utilizaron principalmente 
para la produccl6n del material de las especies que pueden ser más fácilmente propagadas en 
forma vegetativa. Asl, los materiales forrajeros estwleron disponibles en Marzo de 1988, para los 

prodUctores particulares o entidades Interesados, quienes los están probando actualmente en sus 

fincas (Cuadro 1). 

Cuadro 1. Semilleros sembrados en el Caquetá dentro de los Proyectos Colaboratlvos 
Interlnstttucionales (1986-1987). 

Hacienda Plantas 
la Rueda NESTLE SENA TOTAL 

ESPECIES FORRAJERAS FGV (m') 

C. macrocarnum CIAT 5713 - 340 - 340 

C. acutitollum CIAT 5277 - 330 - 330 

C. acut/to//um OAT 5568 - 330 - 330 

D. ovalifo/ium OAT 3788 5000 - - 5000 

D. ovaJlfolium CIAT 350 5000 8600 1000 14600 

A. olntol CIAT 17434 10000 1400 - 11400 

S. dlctvoneura OAT6133 30000 5000 1000 36000 

TOTALES (m') 50000 16000 2000 68000 

FUENTE: Botero y Cardazo, 1992. 

Desafortunadamente las especies del género Centrosema, que son diflciles de propagar por material 
vegetativo, aunque se estableciaron bien y se les colocaron espalderas, no produjeron semilla 
botánica durante un perIodo de tres años de evaluación en este ecosistema. 

la semilla botánica de las leguminosas y el herbicida para el control de malezas, fueron aportados 
por el CIAT sin costo alguno para los productores Involucrados en el proyecto. El material vegetativo 
de las gramlneas fue obtenido de los semilleros y pasturas establecidos en las fincas de propledad 
de las entidades relacionadas en el Cuadro 1, incluyendo al ICA. 

PROCEDIMIENTO METODOLOGICO 

Tratamientos 

Se establecieron pasturas mejoradas en cinco fincas partlculares y en el Centro Regional de 
Invstlgaclones CRI-Macagua! delICA. las áreas utilizadas para la siembra de las pasturas mejoradas 
se encontraban cubiertas previamente por pasturas nativas, denominadas 'criaderos' en la regl6n. 
Los tratamientos fueron constituIdos por los dos tipos de pasturas mejoradas (Cuadro 2). 

111 



pastoreadas en rotación por el mismo grupo de vacas en ordeño, midiendo y comparando la 
producción diaria e individual de leche. en cada una de las pasturas experimentales. 

Cuadro 2. Tipo de pasturas establecidas y tasas de siembra utilizadas en el Proyecto de 
Investigación en fincas. 

CAQUET A • COLOMBIA 

TIPO DE PASTURA DENSIDAD DE SIEMBRA 

Graminea pura (Control) 

B. decumbens + 8. dictyoneura 2 l/ha (material vegetativo) 

Gramlneas + Leguminosas (Innovación) 

B. decumbens + B. dictyoneura 
C. macrocarpum CIAT 5713 

S. guianensis CIAT 184 
D. ovalifolium CIAT 350 
A. pintoí CIAT i 7434 

• Semilla sexual 

FUENTE: Ullrich, el al 1991. 

Areas utilizadas 

2 tjha (material vegetativo) 
1.5 kg/ha (S)* 
1.6 kgjha (S) 

1.0 kg/ha (S) 
2.0 kg/ha (S) 

Se sembraron un total de 44 ha de pasturas mejoradas en los seis snios mencionados. En cada una 
de las fincas particulares el productor sembró aproximadamente 4.6 ha en pastura de gramíneas 
puras (B. decumbens + B. dlctyoneura) y otra área de pastura de tamaño similar con las mismas 

gramíneas asociadas con leguminosas (Cuadro 2). 

En todas las fincas se introdujo el Manl Forrajero Perenne (Arllchis plntoi CIAT 17434) en las 
pasturas experimentales una vez establecidas. La siembra se realizó a chuzo, con una baja densidad 
de semilla y durante el periodo de descanso normal de las pasturas asociadas bajo pastoreo 
rotacional. 

Fase de establecimiento 

La baja disponibilidad de maquinaria agrlcota en la región y la necesidad de realizar la siembra de 
las pasluras a mediados de la época de lluvias. sin haber podido preparar en forma mecanizada los 
loles en la época seca previa, obligó a realizar el establecimiento de las pasturas mejoradas mediante 

el sistema de mlnlma labranza con excepción de una finca en la que se utlliz6 labranza mecanizada 
con tres pases alternos de rastra pesada. La mlnima labranza se hizo con el herbicida comercial 
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Paraquat a la dosis de 200 g ia/ha, aplicado por aspersión unHorme con bomba de espalda. 
Además, no se utUizó fertilización de establecImiento ni de mantenimiento en las pasturas evaluadas. 

Las gramineas fueron propagadas por material vegetativo en siembra manual de las cepas (tallos 
con ralz y suelo adherido) y las leguminosas por semilla a chuzo (Botero y Garcla, 1989), a un paso 

de distancia en cuadro y a! dia siguiente de la aplicación del herbicida. 

LABRANZA CERO 

La utilización de labranza cero, mediante la aplicación racional de un herbicida, para controlar la 
cobertura vegeta! existente Inmediatamente antes de la siembra, presentó entre otras las siguientes 

ventajas: 

1. Menor costo de la labranza comparado con la preparación mecanizada. 
2. Mlnimo potencial de erosión en lotes de ladera. 
3. Posibilidad de utilización durante toda la época de lluvias. 
4. Opción de sembrar al dla siguiente de la aplicación del herbicida. 

5. Mlnima incidencia de malezas de hoja ancha. 
6. Buena acogida por parte de los productores. 

En la fase de esta!ecimiento se observó una buena germinación de la semHla de las leguminosas y 
un buen rebrote, desarrollo y cobertura del material vegetativo de las gramlneas introducidas, pero 
aún asl fue atta en general la población inicial de gralneas nativas, principalmente de "guaduilla o 

comina" (Homolepís aturensis). 

La repoblación de gramlneas nativas, sin duda, fue debida a la reserva de sus semillas en el suelo 
ya que le herbicida empleado para la mlnima labranza no presentó resldualidad alguna, que hubiera 
podido Impedir la germinación de la semilla de esas plantas, durante las fases de establecimiento y 
utlización de las pasturas mejoradas. Para lograr una disminución en la población de las 
gramlneas nativas fue necesario repetir una nueva aplicación por aspersión uniforma del herbicida 
utilizado y a la misma dosis aplicada en la minlma labranza, basados en los resultados obtenidos 
en una tesis de grado realizada en la región y dentro de los proyectos colaborativos (Herrera, 1989), 
antes de iniciar la utnización de las pasturas experimentales. 

Esta segunda aplicación del herbicida desecante y no selectivo, benefició las pasturas mejoradas 
experimentales evaluadas en todas las lincas, sin afectar a ninguna de las especies forrajeras 
Introducidas, que si bien se secaron durante los primeros dlas después de la aplicación del 
herbicida, rebrotaron rápidamente permttiendo el pastoreo a los dos meses de su aplicación, hecha 
durante la época de lluvias y aumentaron su población a través del tiempo. 

Esto no ocurrió con las gramlneas nativas, en las cuales debido a su enraizamiento superficial, se 
redujo en forma sensible y permanente la población después de la segunda aplicación del herbicida 
(Cuadro 3). 

Fase de utilización y manejo de las pasturas 

Las pasturas mejoradas experimentales fueron incluidas dentro de la rotación del hato en ordeño, 
con periodos de ocupación variables entre 8 y 12 dlas, según su área y carga animal y descansos 
de 30 a 45 dlas, según el número de pesturas Involucradas en la rotación y la estación climática. 
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Siempre se procuró y se logró que al pastoreo y evaluación diaria e IndMdual de la producción de 
leche de cada vaca en la pradera de gramlnea pura experimental. se continuara con la evaluación 
de las mismas vacas en ordeño bajo pastoreo en la pastura experimental asociada con leguminosas. 
Durante el periodo de evaluación de las pasturas mejoradas se dló especial énfasis a medir la 
persistencia de las leguminosas introducidas sometidas a pastoreo. hecho de común acuerdo con 
cada productor. 

Cuadro 3. Composición botánica promedio de las pasturas mejoradas evaluadas en fincas 
privadas (Piedemonte Amazónico del Caquetá. Colombia) 

TIPO DE PASTURA 

MONOCULTIVO 

Gramlneas introducidas 
Gramlneas nativas 
Leguminosas nativas 
Total 

ASOCIADA 

Gramlneas Introducidas 
Gramlneas nativas 
Leguminosas nativas 
Leguminosas Introducidas 
Total 

Com~lónB~n~(%) 

Inicial 
(OCtubre 1989l 

52 
29 
5 
86 

46 
22 
2 
28 
96 

Final 
(Abril 1991) 

63 
21 
2 
86 

49 

11 
0.5 
39 
99.5 

Nota: Las especies forrajeras Introducidas se relacionan en el Cuadro 2. 
La evaluación de composición botánica se realizó por el método de BOTANAL 
(Botanical Analysis). 

FUENTE: Adaptado de Ullrich. el al 1991. 

Mediciones 

Evaluación agronómica de las pasturas. En las pasturas experimentales se hizo la evaluación de 
composición botánica y dlsponlblldad de forraje tres veces por año <al Inicio. mediados y final de 
la época de lluvias) por el Método Botanal. La disponibilidad de forraje, medida el dia anterior al 
inicio del pastoreo y por cinco ocasiones durante todo el periodo de evaluación de las pasturas 
experimentales. fue en promedio de 2486.±. 845 y de 2802 .±. 657 kg de materia seca por hectárea. 
entre las pasturas de gramineas puras y las pasturas asociadas con leguminosas, respectivamente. 
Esto permite asumir que las pasturas asociadas hubieran soportado un 10% más de carga animal 

La composición botánica al inicio del pastoreo y al finalizar la fase de evaluación 18 meses después, 
como promedio de los seis sitios de siembra y en cada uno de los dos tipos de pastura mejoradas, 
se relaciona en el Cuadro 3. 
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La única leguminosa cuya proporción disminuyó desde el 65% al Inicio hasta el 10% al final, fue 
SIyIosanthes gUlanensis ev, Pucalipa (CIAT 184). A su vez el Desmodium ovallfollum CIAT 350 
incrementó sensiblemente su proporción a través del tiempo, pasando del 10% al 60%. El 
Centrosema macrocarpum ClAT 5713 mantuvo su proporción estable en el 25% y el Arachis plntoJ 
ClAT 17434 que fue Introducido un año antes de terminar la evaluación en las pasturas ya 
establecidas ya una baja densidad de siembra, logró un 5% de proporción, con respecto a las 
leguminosas presentes en las pasturas experimentales asociadas (FIgura 1), 

En el caso de S. gulanensls ev. Pucallpa (CIAT 184). se detectaron severos ataques del gusano 
perforador de botones florales (Slegasta sp.), que consumió una alta proporción de la semilla 
producida por esta leguminosa, Además, en esta misma especie se presentó Antracnosis 
(CoIletotrlchum sp.). 

Esto sin duda hizo disminuir sensiblemente su poblaci6n en las pasturas asociadas a través del 
tiempo y podrla comprometer su persistencia, al no permitir su repoblacl6n en las pasturas, a lo que 
se suma la alta palatabllidad de esta especie forrajera, 

Algunos de los principales parámetros de calidad en las especies forrajeras mejoradas. componentes 
de las pasturas asociadas, tanto en época seca como lluviosa y en suelos de mesón (colinas suaves) 
o de vega (margen de un rlo) del Piedemonte Amazónico del Caquetá, Arachls plntol CIAT 17434 
muestra en su forraje una tendencia a mejor calidad en los suelos de mes6n comparado con los 
suelos de vega, en los que por una mayor fertnidad su calidad deberla ser mejor. Esto es un 
Indicativo de la buena adaptaci6n de dicha especie forrajera a este ecosistema, aún en los suelos 
de menor fertilidad, 

Sin duda, la legumnosa de mayor calidad forrajera en esta evaluación fue el C. macrocarpum CIAT 
5713 y aunque se sembró como especie pionera, sin esperar de ella una larga persistencia, debido 
a su alto consumo por el ganado, mantuvo una población estable a través del tiempo, gracias a su 
buena adaptación al ecosistema y al pastoreo rotacional de las pasturas experimentales. 

Las leguminosas de menor calidad fueron en su orden el S. guianensls CIAT 184 y el D, oval/rol/um 
CIAT 350, Esta última ha demostrado, en evaluaciones en otras regiones del pals, tener un alto 
contenido de taninos que afecta severamente su calidad forrajera y su consumo animal. Esto puede 
explicar en parte el notorio incremento de su proporción en las pasturas asociadas experimentales 
a través del tiempo de pastoreo, aunque en este ecosistema es consumida por el ganado. 

El tiempo de evaluación de las pasturas experimentales en flncas comerciales fue corto y, por lo 
tanto, no se pueden sacar conclusiones delin~lvas sobre ia persistencia de las leguminosas evaluadas 
en este ecosistema. Sin embargo, la estrategia de sembrar varias leguminosas dentro de las pasturas 
asociadas permite garantizar la persistencia de algunas de ellas y ganar información adicional sobre 
su comportamiento agronómico bajo pastoreo. 

Evaluación de producción animal. los valores obtenidos de los parAmetros biologicos medidos 
en los animales que pastorearon los dos tipos de pasturas experimentales se relacionan en el 
Cuadro 4. 

Durante los 18 meses, en los que se monitoreó el hato en ordeño, en las fincas ca, el y es se 
observó un incremento con distinto grado de signWicancia, de la producción de leche en las pasturas 
asociadas con leguminosas comparada con las pasturas de gramlnea pura, con tendencia a ser 
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Figura 1. Proporción de leguminosas a través del Uempo en pasturas del 
proyecto de doble propósito en el plademonte amazónico del 
Caquetá, Colombia. (Adaptado de UllrIch, 1992). Evaluaciones 
realizadas por el método Botanal. 
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Cuadro 4. Promedios de digestibilidad in vltro (DIVMS), contenido de nHrógeno y de fósforo en 
la materia seca del forraje de las especias mejoradas utilizadas en las pasturas 
asociadas del Proyecto de Doble Propósito en el Piedemonte Amazónico del 
Caquetá. Colombia. 

TOPOGRAFIA ESPECIE EPOCA DIVMS N P 

B. decumbens Seca 52.7 1.12 0.20 
Uuvias 59.2 1.26 0.11 

C. macrocarpum Seca 54.7 4.20 0.27 
Uuvias 60.0 3.25 0.18 

MESON S. guianensis Seca 40.4 2.87 0.20 
Uuvias 35.4 2.55 0.13 

D. ovalifolium Seca 29.1 2.27 0.16 
Uuvlas 29.2 1.88 0.09 

A. plntoi Seca 54.3 3.96 0.34 
Uuvlas 50.5 2.83 0.25 

B. decumbens Seca 47.7 1.02 0.20 
Uuvias 59.8 1.41 0.20 

C. macrocarpum Seca 56.6 4.33 0.33 
LLuvias 61.4 3.75 0.30 

VEGA S. guianensis Seca 41.8 2.52 0.22 
LLuvias 41.5 3.16 0.23 

D. oval/folium Seca 31.1 2.43 0.14 
Uuvias 31.1 2.01 0.17 

A. pintol Seca 54.3- 2.72 0.26 
Uuvias 48.9 2.55 0.23 

FUENTE: Adaptado de Ullrich, 1992. 

mayor durante la época seca con respecto al periodo lluvioso, lo cual coincidió con la mayor 
proporción de sangre europea en las vacas de ordeño y con mejoras niveles manejo. 

A su vez, en las fincas C2 y CS con hatos de ordeño dominados por la raza Cebú y con un menor 
nivel de manejo. se obtuvo el más bajo incremento en producción de leche. En la finca es Se 
obtuvo aún una disminución en la producción de leche en la pastura asociada. comparada con la 
pastura de gramlnea pura, durante las dos estaciones secas monitoreadas. 
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Los rangos de producción de leche fueron d 1.9 a 4.6 litros por vaca en ordeño por dia, que 
coincidieron con las fincas de mayor y menor proporción de raza Cebú en el hato de ordeño. Asl 
mismo, las fincas es (Iinca particular) y CO (Estación Experimental ICA - Macagual) fueron 

respectivamente las de menor y mayor porcentaje de natalidad, peso de terneros al destete corregido 
a 300 dlas de edad, como se observa en el Cuadro 5, 

Cuadro 5, Valores de los principales parámetros biológicos medidos en el ganado de doble 
propósito monltoreado por el Proyecto de Investigación en lineas en el Piedernonte 
Amazónico del Caquetá. 

ANCA EPOCA LECHE LECHE 

KII/voca/dlo ADICIONAL 

G GL g/vaca/dio 

CO SECA 4.12 4.56 

440· ... * 

LLtMA 4,03 4,34 310*-

Cl SECA 3.20 3,66 360' 

LLLMA 3.32 3.52 200 

C2 SECA 3.40 3.44 40 

llUVIA 3,16 3,34 180 

C3 SECA 2.33 2.67 340--

llUVIA 2.71 3.11 340" 

C5 SECA 1,88 1.67 -210' 

LLUVIA 1,92 2,02 100 

FUENTE: Adaptado de UII'ich, 1992. 

NOTA: G ; Pastura de g,amfn •• pu,. 
Gl"" Pastura de gramínea asoo¡ada con leguminosas 

M = Machos 

H'" Hembras 

LECHE 

ADICIONAL 

% 

10.7 

7,7 

11,3 

6.0 

1,2 

5,7 

14.6 

12.3 

-11,2 

5.2 

'* S¡gnificancía 0.05 2:.. P :> 0.01 ; *'" 0.01 .2:. P > 0.001 ; _ft P.:s.. 0,001 

PESO CRIAS INTERPARTO 

DESTETE Días Na1% 

Sexo Kg 

M 165 485 75 

H 153 

M 149 555 65 

H 152 

M 119 514 71 

H 94 

M 114 555 66 

H 107 

M 96 676 54 

H 91 

Evaluación bloeconómlca. Los valores globales de los principales parámetros biológicos y 
económicos se relacionan en el Cuadro 6. Se observa que se necesita una inversión adicional de 
US$66/ha (46% mayor), en el costo de establecimiento de la pastura asociada, para pagar la semilla 
y mano de obra que implica la inclusión de la leguminosa. 

La alta Inversión requerida para el establecimiento de pasturas mejoradas, puede sortearse al 
establecer las pasturas a través de cultivos, que cubran sus costos de establecimiento (Botero el al., 

118 



1991 ). 

Cuadro 6. ValOfes globales de los parámetros biológicos y económicos medidos en el ganado 
de doble propósito monitoreado por el Proyecto de Investigación en fincas en el 
Piedemonte Amazónico del caquetá. 

PARAMETROS PASTURA PURA PASTURA ASOCIADA 
tUS$/ha) (US$/ha) 

Estableclmiemo oastura 142.2 208.1 

Construcción de cercas 52.6 52.6 

Mamenimlento de cercas 11.2 11.2 

Conlról de malezas 19.9 19.9 

Costo de los animales 300.8 300.8 

Insumos para animales 0.7 0.7 

caras animal tU.Mha) 1.2 1.2 

Ranaos Interoarto (dlasl 475 - 676 475 - 676 

Ranaos Producción de leche /Ka/vaca/dial 1.9 - 4.0 1.9'- 4.2 

Precio de venta de leche en finca ¡US$/Ul 0.18 0.18 

Precio de venta destetos tUS$/unidadl 63.5 63.5 

Precio de venta vacas de desecho 198.1 198.1 
(US$junidad) 

FUENTE: Adaptado de Ullrich, 1992. 

Se observa además que los rangos de producción de leche y el imervalo entre partos fueron muy 
amplios, lo cual puede variar sustancialmente la rentabilidad del Doble Propósito en este ecosistema. 

La rentabilidad, expresada mediante la tasa interna de retorno (TIR) para los dos tipos de pastura y 
en cada una de las fincas monitoreadas, se relaciona en el Cuadro 7. Esta evaluación económica 
indica que se tiene que lograr un incremento cercano al 10% en la producción total de leche en la 
pastura asociada con leguminosas, para alcanzar Igual remabilidad que en la pastura de ¡¡ramlnea 
pura, si ambas se utilizan a igual carga animal. 

En todas las fincas, con excepción de la CS, se obtuvo un incremento de la producción de leche en 
la pastura asociada con leguminosas respecto a la pasture de gramlna pura. pero únicamente en la 
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finca ca se logró superar el incremento requerido para obtener una mayor rentabilidad de la pastura 
asociada. 

Cuadro 7. 

FINCA 

ca 
CI 

C2 

ca 
es 

Rentabilidad (TIR) estimada en los dos tipos de pasturas experimentales en el 
Proyecto de Investigación en cada una de las fincas monitoreadas en el Piedemonte 
Amazónico del CaquetA. 

LECHE G LECHE GL TIR G TIRGL LECHE 
(Kg/vaca/dla) (Kg/vaca/dla) (%) (%) REQUERIDA" 

4.02 4.22 24.54 22.56 4.46 (11) 

3.26 3.41 10.46 9.38 3.55 (8.9) 

3.18 3.26 I 13.83 11.94 3.49 (9.7) 

2.56 2.90 5.06 6.05 2.78 (8,6) 

1,96 1,91 -6.47 -7.11 -

FUENTE: Adaptado de Ullrich, 1992. 

"Promedio (kg de leche/vaca/dla) que se necesitarla producir en la pastura asociada con 
leguminosas para obtener la misma rentabilidad (TIR) de la pastura de gramínea pura. Las cHras 
entre paréntesis indican el porcentaje de incremento requerido en la producción de leche para lograr 
igualar a la rentabilidad de la pastura de gramlnea pura. 

SEGUIMIENTO 

En este escrito se relaciona únicamente la fase preliminar de la evaluación de las pasturas 
experimentales. que se utilizó en una tesis de doctorado de un estudiante de la UTB. Dada la utilidad 
e Importancia de la información generada por este proyecto, se decidió continuar la evaluación durante 
un año más, en tres de las fincas particulares iniciales. Entre ellas se incluyó la finca C4 cuya 
Información no pudo ser analizada en esta tesis debido a que la finca inicial se retiró durante la 
marcha del proyecto, por lo que tuvo que ser cambiada por otra. Los datos obtenidos durante el año 
adicional de monitoreo, ya terminado, están siendo analizados actualmente. 

Perspectivas de la nueva tecnologla de pasturas 

En general, se puede esperar mayor productividad en los diversos sistemas ganaderos, al utilizar 
pasturas asociadas con leguminosas, frente a pasturas de gramlnas mejoradas puras. Esta diferencia 
en producción es de esperar que será mayor paulatinamente, en la medida en que la pastura de 
gralnea pura se degrade y en que el componente leguminosa de la pastura asociada persista con 

población. vigor, sanidad y calidad estables. 
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La mayor productMdad del sistema de Doble Propósito en pasturas asociadas con leguminosas, será 
más factible de obtener con ganado cuya composición racial Incluya razas lecheras europeas 
(Lascano y Avlla, 1991), sin excederse hasta comprometer su adaptación al medio y por ello con 
mayor potencial de producción de leche, eficiencia reproductiva, sobrevivencia y longevidad 

productiva. 

El dlsello operativo utilizado en este proyecto, al rotar ambas pasturas con el mismo grupo de 
animales. no penmlte medir el efacto de las leguminosas sobre la eficiencia reproductiva de las vacas. 
La mayor eficiencia reproductiva que se obIlene en hembras bovinas pastoreando pasturas asociadas 
con leguminosas en comparación con pasturas de gramineas puras, e Incrementa directamente la 
producción de leche y de carne durante la vlda útlI de las vacas, ha sido documentada en ganado de 
carne por Klelnhelsterkamp et al., (1981) yen ganado de Doble Propósito por Ramlrez (1991). 

Desafortunadamente. en investigación en fincas privadas de tamallo pequel\o. es dHlcU que el 
productor acepte dividir en grupos el hato en ordel\o, aportar los toros requeridos para cada uno de 
ellos y la mano de obra adicional que Implicarla su manejo. 

Se requerirla. además. conformar cada uno de los grupos y durante todo el periodo de tiempo del 
monltoreo. con vacas comparables por proporción racial. potencial de producción. edad. número y 
época de! parto. Estas parejas. ternas. etc. de vacas coparables según los tipos de pasturas a 
evaluar, son casi imposibles de encontrar en hatos pequefios a nivel de finca, pero si son posibles 
de lograr en fincas de productores de mayores recursos o en estaciones experimentales, que bien 
podrlan utilizarse como fincas pRoto. 

Los beneficios económicos y ecológicos aportados adicionalmente por las leguminosas al permitir una 
mayor persistencia productiva estable de las pasturas asociadas y evitar la degradación del suelo, son 
reales pero intangibles en el corto plazo y requieren de evaluaciones de largo plazo para ser 
cuantificadas. valoradas y demostradas a los productores (Botero. 1992). 

La calidad de la leche producida en pasturas asociadas con leguminosas es muy simlar a la 
producida en pasturas de gramlneas puras (Lascano y Avlla, 1991), aunque se han reportado mejoras 
en su calidad por efecto del consumo de algunas leguminosas. Sin embargo, lo común en las áreas 
de frontera agropecuaria de América lroplcal"es que la leche se paga por volumen y no por su 
contenido de sólidos totales. grasa o protelna (Bolero. 1992). 

Tampoco se han encontrado diferencias en el peso de los terneros al destete. entre los dos tipos de 
pasturas mejoradas evaluadas en el sistema de Doble Propósito (Ramlrez. 1991). 

Se deberfa, además, evaluar simultáneamente un grupo de vacas en ordel\o en pasturas de especies 
forrajeras nativas o naturalizadas, tlplcas de cada reglón y de amplia utnlzaclón en el sistema de Doble 
Propósito explotado tradicionalmente en la rnayorla de los paises de América tropical (Seré y 
Vaccaro, 1985). Esto permitirla justHicar y promover desde el punto de vista económico, la adopción 
de pasturas mejoradas, para ser utilizadas masivamente en el sistema de Doble Propósito. 

La propuesta anterior se evaluó con hembras Cebú comercial desde el destete, con nueve meses de 
edad. hasta alcanzar el peso de empadre. en la misma reglón (Fonseca, 1992). Los resultados 
biológicos obtenidos (Cuadro 8). justifican plenamente la utAizaclón de pasturas asociadas con 
leguminosas para la producción de came. comparadas con las ganancias de peso obtenidas en 
pasturas de graminea pura y con pasturas nativas. 
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En la pastura nativa se requerirla no sólo cinco veces más área, sino 5.4 meses de pastoreo y las 
novillas en la pastura de gramlnea pura requerlrlan. en la misma área. 1.7 meses más de pastoreo, 
para lograr el peso de empadre de 320 kg. obtenido durante 15 meses de pastoreo y a los 24 meses 
de edad. por las novMlas que utilizaron la pastura asociada con leguminosas. 

Cuadro 8. Ganancia de peso de novNlas Cebú desde el destete hasta el peso de empadre en 
tres tipos de pasturas en el Piedemonte Amazónico del Caquetá. 

Hda La Rueda· FGV 

PASTURA* AREA ANIMALES CARGA PESO INICIAL PESO FINAL 
(ha) (n) (an¡ha) (Kg) (Kg) 

ASOCIADA 15 30 2.0 158 322 a' . 
PURA 15 30 2.0 159 305 b 

NATIVA 50 20 0.4 158 278 e 

* ASOCIADA; B. humldlco/a + B. dictyoneura + C. macrocarpum 5713 
PURA ; B. humidico/a + B. dictyoneura 
NATIVA ~ H. aturensis 

NOTA: La evaluación bajo pastoreo se hizo durante un periodo de 445 dlas. 

'Letras distintas entre la misma columna Indican diferencia significativa (P < 0.05), según la Prueba 
de Rangos Multlples de Duncan. 

FUENTE: Adaptado de Fonseca. 1992. 

CONCLUSIONES 

Las pasturas experimentales fueron establecidas exitosamente mediante labranza cero, a un 
menor costo y posiblemente con un menor efecto ecológico indeseable, comparado con el 
mayor costo y con la erosión que puede causar la labranza mecanizada en suelos de ladera. 

La estrategia de siembra de semilleros regionales o locales permite obtener, no solo semilla 
sexual sino material vegetativo de las nuevas especies forrajeras, para realizar la siembra 
posterior de pasturas experimentales de mayor área, que posibiliten su evaluación con 
animales, el conocimiento de las especies por los productores y la observación previa de su 
adaptación a un ecosistema especffico. 

El corto periodo de evaluación no permitió documentar la persistencia de las leguminosas 

utilizadas en las pasturas asociadas en este ecosistema. 

Se obtuvo un incremento en la producción de leche entre las pasturas asociadas con 
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leguminosas y las pasturas de gramlnea pura. 

La rentabilidad obtenida al Incrementar la producción de leche en las pasturas asociadas con 
leguminosas, fue menor a la lograda en las pasturas de gramlnea pura. 

El diseño oparatlvo utHlzado en la evaluación de las pasturas experimentales no permitió 
detectar la mayor eficiencia reproductiva que se logra en las pasturas asociadas con 
leguminosas. comparada con la obtenida en pasturas de gramlneas puras. Esta mayor 
eficiencia raproductlva. sumada a la mayor producción de leche obtenida. a la posibiemente 
mayor capacidad de carga animal. al mejoramiento del suelo y a su mayor persistencia 
productiva estabie. aumenta significativamente la rentabHldad de las pasturas asocIadas. 

Se logro una excelente Interacción con las entidades Involucradas en los proyectos 
Interlnstltuclonales. llevados a cabo actualmente en la reglón. Puasto que éstas y otras 
pasturas que se siguen estabieclendo en lineas particulares. se han tomado corno enaayos 
piloto y como semUleros para difundir y propagar las nuevas especies forrajeras y la 
tecnologla para su manejo y utYizaclón más apropiados. 
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INVESnGACION EN FINCAS DEL TROPICO HUMEDO-PUCALLPA, PERU 

Ca~os E. lascano' 

INTRODUCCION 

El proyecto de Investigación en fincas en PUcallpa, Perú se Inlc16 en 1987 con el objetivo de evaluar 
pasturas con base en asociaciones de gramlneas y leguminosas bajo el manejo del productor. Se 
planteó corno hlp6tesls que la tecnologia de asociaciones de gramlnees y leguminosas era atractiva 
para productores debido a que las pasturas formadas eran más productivas y estables que las 
tradicionales a base de solo graminea. Además, se postul6 que las asociaciones de gramlneas con 
leguminosas se podian establecer con mlnimos Insumos y que los gastos adicionales para su 
establecimiento y mantenimiento se compensaban con aumentos en producción de leche. 

En este Informe se resumen la metodologla empleada y los principales resultados obtenidos en el 

proyecto, resaltando las conclusiones a que se lIeg6. 

METODOLOGIA 

F!llie de escogencia de fincas 

Al Inicio de! proyecto se escogieron 13 fincas en la regl6n de Pucallpa. Estas fincas fueron escogidas 
en base a los siguientes criterios: 

1. Deseo del productor de establecer pasturas en áreas de bosque secundario (purma). 
2. Presencia de vacas de doble pr0p6stto con ordeño frecuente, 
3, Residencia de los productores en su predio. 

Durante la fase de establecimiento de las pasturas se retiraron del proyecto 3 fincas. Posteriormente 
en la etapa de mediciones únicamente se contó con 7 fincas con manejos bastante contrastantes. 

Fase de establecimiento de pasturas 

Para el establecimiento de pasturas se utilizaron en cada finca áreas de purma con edad variable, 
En todas las fincas el productor sembró la mttad de una área previamente escogida con graminea 
pura en forma tradicional En la otra mttad los técnicos del proyecto sembraron gramlneas en 
asociacl6n con leguminosa las especies sembradas por asociación se presentan en e! Cuadro 1. 

Para establecer las pasturas se tumbó y quem61a purma y la semilla de gramlneas y leguminosas se 
regó al voleo, en asociación con malz, sin la aplicación de fertUizante, Para el establecimiento de 
pasturas e! proyecto proporcionó semilla de gramlneas y leguminosas y alambre para cercar las 
parcelas experimentales El productor aportó la tierra y mano de obra, 

Durante la fase de establecimiento de las pasturas se midieron las siguientes variables: 

1, Biomasa y composición botánica de las purmas antes de la quema. 
2, Caracterización qulmica de los suelos antes y después de la quema. 

1NutriCionista Animal. Jefe de la Sección Calidad~Nutric46n dé Rumiantes del Programa de Forrajes: Tropicales, CIAT, 
A.A. 6713, call, Colombia. 



Cuadro 1. Especies de gramlnea y leguminosa que se sembraron en ensayos fincas (Pucallpa, 
Perú). 

Especie 

AIIoclacl6n 1 

Brachiaria decumbans CIAT 606 

B. diClyoneura CIAT 6133 

con: SIy/osanthes gulanensis CIAT 136 + 184 

Centrasema macrocarpum CIAT 5713 

C. acutifolium CIAT 52n 

C. pubescens CIAT 438 + 442 

Desmodium ova/ito//um CIAT 350 

AIIoclación 2 

Andropogon gayanus 

con : SlyIosanthes gu/anens/s CIAT 136 + 184 

Centrosema acut/fo//um CIAT 52n 

C. macrocarpum CIAT 5713 

• C. pubescens CIAT 438 + 442 

Tasa de siembra 
(kgjha) 

2.0 

1.5 

3.0 

0.5 

1.0 

0.5 

0.5 

10.0 

3.0 

1.5 

0.5 

1.0 

3. Mano de obra empleada en la fase de establecimiento O.e. tumba y quema de la vegetación, 
siembra y deshierbas). 

4. Rapidez de establecimiento de los pastos a través de cobertura y composición botánica. 

Fase de monltoreo de las oasturas 

Durante la fase de monitoreo de las pasturas se realizaron mediciones en la vegetación para 
cuantificar: (1) biomasa disponible y (2) composición botánica en términos de gramfnea, leguminosa. 
árboles y maleza. Además. se tomó Información sobre el número y dias de permanencia de las vacas 
en las pasturas experimentales. Con esta información se generó carga animal (vacas/ha) y días de 
descanso de las pasturas. 

Para Identificar factores relacionados con persistencia de las leguminosas se realizaron análisis de 
correlación y de regresión y múltiple. Las variables que se incluyeron en los análisis fueron: 

1. Siomasa de la vegetación secundaria en los lofas antes de la siembra de pastos. 
2. Composición botánica (proporción de leguminosa. malezas, árboles). 
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3. Condición qulmica y lisica del suelo a través del tiempo (pH, saturación de aluminio, P, MO 

y densidad aparente). 
4. Manejo de la pastura (carga, días de descanso). 

Fase de moniloreo de los animales 

En las fincas incluidas en el proyecto se llevaron registros de producción 'diaria de leche en las 
pasturas de gramlnea del productor y de gramlnea en asociación con leguminosas. Además, se tomó 
información sobre: (1) tipo racial de las vacas, (2) edad de las vacas, (3) fecha de parto, (4) peso y 
tamaño de las vacas y (5) peso de los terneros al nacimiento. 

Para analizar el efecto de pastura en producción de leche se tomó la Información obtenida en los dlas 
intermedios de ocupación de los potreros. Los primeros y últimos dlas de ocupación no se Incluyeron 
en el análisis con el fin de minimizar el efecto residual del potrero anterior y el efecto de disponibilidad 
de forraje. Además, en el análisis no fue posible aislar el efecto de número de partos y estado de 
lactancia de las vacas. 

Los datos de producción diaria de leche se analizaron por finca mediante la comparación de medias 
en gramlnea sola y gramlnea asociada con leguminosas con una prueba 't'. 

Con el fin de determinar factores que pudieran explicar diferencias en producción de leche, se 
realizaron ami.llsls de regresión múltiple en etapas con las siguiantes variables: 

1. Disponibilidad de forraje 
2. Composición botánica (proporción de leguminosa, malezas) 
3. Manejo de las pasturas (carga animal) 
4. Tipo'taclal (proporción de vacas cruzadas con razas europeas) 

RESUMEN DE RESULTADOS FASE DE ESTABLECIMIENTO 

Con el lín de poder generalizar, se analizó el proceso de establecimIento de pasturas en punmas 
contrastantes. La composición botánica de la vegetación secundarla antes de la quema se presenta 
en el Cuadro 2, para las fincas consideradas en el análisis. , 

PYrma joven (Fincas 1 y 3) 

Se analizaron dos purmas jóvenes, con 4 años de descanso. La punma de la finca 1 tenia poca 
blomasa y árboles de poco tamaño pero en gran número. En contraste, la punma de la finca 3 tenia 
una alta blomasa, con menos árboles que la finca 1 (Cuadro 2). Por otra parte, la vegetación en la 
finca 3 se quemó casi totalmente, lo cual no sucedió en la finca 1. Esto trajo como consecuencia que 
el lote de la finca 1 tuviera mucha maleza al momento de la siembra de pastos. 

El manejo post-siembra fue diferente entre las dos fincas. El productor en la finca 1 no realizó 
deshierbas, mientras que el productor en la finca 3 realizó tres deshierbas durante la fase de 
establecimiento. 

Las diferencias entre fincas en quema de la punma y manajo post-siembra se reflejaron en el estado 
de las pasturas antes de iniciar el pastoreo. En la finca 3. las especies sembradas ocuparon un 75% 
del área, mientras que en la finca 1 el área ocupada fue de 60%. Por otra parte, fue Interesante 
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observar que las deshierbas favorecleron principalmente el establecimiento de la gramlnea (8, 
decumbens y S, dlctyoneura) y no de la leguminosa. 

Cuadro 2. Composición botánica de la vegetación secundaria ames de la quema en las 
parcelas exparlmentales donde se sembraron asociaciones de gramíneas y 

leguminosas (PucaJlpa, Perú). 

Finca Blomasa" Especies Arboles Arboles Dm,¡aItura Dm.¡altura 

No. (kg/ha) (No.¡ha)" (No';ha)< con Dm. (promedio (promedio 

> 5 cmd general)" máximo)' 

1 18,266 nd 17,000 700 2.6~.1 12.2-8.1 

3 27,680 nd 7,440 540 2.4-3.6 9,0- 9.2 

4 27,098 14 7,440 840 3.2-3.5 17.0-13.1 

5 48,762 16 5,400 1400 6.5-6.5 16.0-13.2 

7 58,426 nd 11,760 1360 4.5-4.7 16.8-16.2 

10 73,567 24 6,100 1100 6.5-7.5 30.5-20.8 

ala biomasa se refiere a la vegetación 8rborHera sin inoluir la vegetación herbáC$a nr las lianas, 

bSe refiere al nómero de especies Identificadas; en todos los casos hay no identificados (nd) que no se consideran. 

elos árboles por hectárea se han extrapolado de un área de muestreo de 10 x 50 m. 

dlndica los árboles con diámetro (Dm,) mayor de 5 cm (Ne./hal, extrapolando de un área de muestreo de 1Ox5Om, 

6EI diámetro en cm y la altura en m. 

'Promedio máximo, o sea, tomado de los olnco árboles más grandes de un área de muestreo de 10 x 50 m. 

Al finalizar el período de establecimiento la paslura de la finca 3 estaba lista para pestorear, mientras 

que la paslura de la finca 1 debió esperar debido a una quema realizada para controlar malezas. 

Purma de edad intermedia (fincas 5, 7 Y 10) 

Los lotes en tres de las fincas incluidas en el análisis tenlan purma con 5;6 años de descanso antes 
de la tumba y quema de la vegetación. El 101e experimental de la finca 10 tenia la mayor blomasa 

y árboles de mayor tamaño (Cuadro 2). 

Para eslablecer los pastos, los tres productores sembraron malz, con éx~o variable. Por otra parte, 
hubo dHerenclas en la intensidad de deshierbas durante la fase post-siembra de las pasturas. En las 
fincas 7 y 5 se desherbó, aún cuando el esfuerzo fue mayor en la finca 7. El productor de la finca 10 

no desherbó. 

Las dHerenclas entre fincas en intensidad de deshierbas Influyó en la cobertura post-establecimiento 

de la leguminosa, pero no de la gramínea. Al final del periodo post-estableclmiento la leguminosa 
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represent6 60-65% en las flncas que desherbaron y 38% en la finca que no desherbó. Como era de 
esperarse, la proporcl6n de malezas en la pastura estuvo estrechamente relacionada con la intensidad 

de deshierbas. 

En general, el problema de malezas en el establecimiento de pasturas fue mayor en purma Joven 
(flncas 1 y 3) que en purmas con más descanso (fincas 5,7 Y 10). En la purma joven las parcelas 
sin deshierba tuvieron hasta un 60% de maleza, mientras que en la purma con más descanso y sin 
deshierba la maleza solo represent6 un 38% del área. 

Purma degradada (finca 4) 

En una de las fincas se opt6 por establecer asociaciones de gramlneas y leguminosas en un lote que 
habla sido utilizado como potrero durante 5 años. El lote fue abandonado después de luchar contra 
las malezas y se dej6 descansar 8 años. Sin embargo, a pesar del largo descanso la blomasa 
presente al momento de la siembra de pastos mejorados era poca (Cuadro 2). En el lote hablan 
pocos árboles y gran cantidad de malezas de hoja angosta y ancha. 

El establecimiento de pastos estuvo precedido por quema de la vegetación existente y luego siembra 
de malz. Antes de sembrar la gramlnea y leguminosa hubo .necesldad de controlar malezas con 
herbicidas, pero a pesar de ésto las malezas alcanzaron a cubrir un 65% del lote dos meses después. 
El control de malezas continuó durante toda la fase post -siembra, lográndose únicamente un 60% de 
cobertura con las especies sembrada al final del periodo de evaluacl6n. 

CONCLUSIONES SOBRE ESTABLECIMIENTO DE PASTURAS 

Del monitoreo realizado durante la fase de establecimiento se pudieron identificar 4 factores que 
Inciden en forma significativa en el éxito o fracaso de la siembra de gramlneas y leguminosas a nivel 
de finca: 

1. Años de descanso del lote. El tiempo de descanso de la purma incide en la acumulaci6n de 
blomasa, fertilidad del suelo y presencia de malezas en la fase post-siembra. 

2. Historia prevía del lote. El uso previo del lote Interacciona con el tiempo de descanso. Lotes 
de purma con historia de pastoreo previo requieren descansos más largos para lograr una 
biomasa similar a la de lotes de purma sin pastoreo previo. Además, estos lotes requieren 
una gran intervención en control de malezas para lograr establecer pasturas. 

3. ManQjo post-siembra. El control de malezas en la fase post-siembra es un factor decisivo en 
el establecimiento de pastos, panicularmente en purmas Jóvenes. 

4. Germoplasma apropiado. La capacidad de las especies sembradas para competir con 
malezas es un factor fundamental en la seleccl6n de especies, Gramíneas con hábito de 
crecimiento ereclo ofrecen poca competencia a las malezas en comparación con especies 
de hábito de crecimiento estolonlfero. Por otra parte. la habUldad de leguminosas como S. 
gulanensis de establecerse en condición de cero labranza es un atributo altamente deseable 
en especies de leguminosa seleccionadas para tTÓplco húmedo. 
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RESUMEN DE RESULTADOS DE LA FASE DE UTlUZACION DE LAS PASTURAS 

Durante la vida del proyecto se dió especial énfasis al monttoreo de las pasturas sembradas de 
gramlneas y leguminosas. Esto con la idea de poder cuantificar persistencia de las leguminosas bajo 
el manejo del productor. 

En el Cuadro 3 se presantan estadfstlcas descriptivas de las principales variables de suelo y 
vegetación medida en 7 lincas a través del tiempo. Con estas variables se realizó un análisis de 
regresión múltiple en etapas con el fin de determinar hasta dónde se podla explicar persistencia de 
las leguminosas. 

Cuadro 3. Estadlsticas descriptivas de algunas variables medidas en pasturas de gramlneas 
en asociación con leguminosa en fincas (pucallpa, Perú). 

Variables medidas 

~ 

pH 

Materia orgánica (%) 

Fósforo (PPM) 

Saturación Al (%) 

Densidad aparente (g/cm') 

Vegetaci6n 

Leguminosa total (%) 

S. gulanensls (%) 

D. ovallfolium (%) 

Densidad de árboles 

Blomasa de purma (tjha) 

Manejo dI! RastQr!:o 

Meses de pastoreo 

Meses postquema 

Carga (v/ha) 

'No. de observaciones = 28 

"OS = Desviación estándar 

Media' 

4.2 

2.0 

3.2 

54.3 

1.3 

36.0 

16.5 

6.9 

0.8 

38.6 

15.3 

2.3 

1.4 
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DS" Rango 

Mlnlmo Máximo 

0.6 3.5 5.7 

0.4 1.0 2.9 

0.9 1.6 5.1 

22.2 6.0 83.0 

0.1 1.1 1.6 

12.7 13.0 58.0 

10.8 1.0 34.0 

10.3 O 42 

0.7 O 3.0 

16.1 18.2 60.9 

13.1 O 36.0 

4.5 O 12.0 

0.5 0.8 2.6 



• 

Los resultados del análisis mostraron que la persistencia de las leguminosas estuvo afectada por la 
densidad de árboles en el lote, por la quema de la pastura y por la densidad aparente del suelo o 
compactación (Cuadro 4). En el caso especifico de S. guianensis se encontró que la densidad de 
árboles en el lote afectó considerablemente su persistencia, pero que respondió positivamente a la 
cantidad de biomasa Inicial en la purma (i.e. fertilidad del suelo) y a! contenido de materia orgánica 
del suelo. Además, fue interesante observar una Incompstlbllidad entre S. guianensis y D. ovalifollum. 
El D. ovaJifolium fue afectado negativamente por la quema, lo cual no fue tan evidente con S. 
guianensis. 

Cuadro 4. Variables relacionadas con la persistencia de leguminosa total de S. gUianensis y de 
D. ovalifollum bajo pastoreo en fincas (Pucallpa, Perú). 

ComponentejVarlables medidas 

LeauminoH total (R' Modelo = 0.28) 

Meses post-quema 

Densidad aparente suelo 

Densidad de árboles 

SMosanIhes quIanensis (R' Modelo 0.68) 

Densidad de árboles 

Biomase purma 

Proporción D. ovallfolium 

Malerla orgánica 

I.>esmod/um CNII!Ifol/um (R' Modelo = 0.46) 

Meses postquema 

Proporción S. guianensis 

'ES = Error estándar 

Coeficiente 

·1.Q5 

-31.5 

·9.8 

-11.6 

+ 0.5 

-0.4 

+11.2 

·1.2 

- 0.4 

CONCLUSIONES SOBRE PERSISTENCIA DE LEGUMINOSAS 

ES' 

0.5 

19.0 

3.6 

2.4 

0.1 

0.1 

3.8 

0.4 

0.1 

Probabilidad 

0.06 

0.11 

0.01 

0.001 

0.002 

0.004 

0.008 

0.008 

0.02 

Con los resultados obtenidos en dos años de utilización de las pasturas es evidente que existieron 
varios factores que Incidieron en la persistencia de leguminosas. Una alta densidad de árboles en el 
potrero tuvo un efecto negativo en las leguminosas, ta! vez debido a competencia por luz. En suelos 
compactados las leguminosas tuvieron poca persistencia posiblemente debido a la inhabilidad de las 
semillas producidas para establecerse. Por otra parte, la quema tuvo un efecto negativo en a!gunas 
especies de leguminosa como D. ovalifolium pero no en otras como S. guianensis. 
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Otros factores tales como caracterlsticas qu(micas de! suelo no afectaron en forma signKicativa la 
persistencia de leguminosas. El hecho de haber establecido las pasturas en purmas después de 
quema (i.e. aumento en fertllldad) es posible que explique la poca relación entre fertUidad y 
persistencia de leguminosa. Además, llamó la atención que la carga animal tuviese poca incidencia 
en persistencia de leguminosas. Es posible que el nivel de carga empleados (1.4 v/ha) no fue lo 
suficien1emante alto, particularmente si se tiene en cuenta el sistema de rotación de potreros que 
utilizan los productores. 

RESUMEN DE RESULTADOS DE PRODUCCION DE LECHE 

El objetivo central del proyecto en fincas de Pucallpa fue el de determinar si en las asociaciones de 
gramlneas y leguminosas se producla más leche que en la gramlnea pura que tradicionalmente 
maneja el productor, En el Cuadro 5 se observa que en la mayorla de las fincas la producción de 

Cuadro 5. 

Finca No, 

2 

3 

• 
4 

5 

7 

8 

Promedio 

Gramíneas 

Producción diaria de leche (kg!v/dfa) en pasturas con gramfnaa sola y asociada con leguminosas en 

líneas ¡Pue.llpa, Perú). 

Pasturas No. dé observaciones Media general Si9nificancia 

Pasto nativo 1675 4.3 0.001 

Brar;hlaria spp)leg 464 4,9 

B. decumbens 862 3,8 0.10 

Brachlaria spP./leg 874 4.0 

B. decumb(fns 516 2,3 0.08 

Brachiarla opp./leg 926 2.6 

B. d8cumbens 1351 2.0 NS 

Br'chiaria spp.flag 416 2.1 

B, decumbens 425 2.2 0.01 

Brachíaria spp./leg: 328 2.4 

B. decumbens 214 3.0 

Brachíaria spp./leg 278 2.7 

B.decumbens 226 2,3 NS 

A. gayanus /Iog 215 2.2 

2.7 

Gram f neasjLeguminosas 3.0 

Diferencia ¡%) 11.0 

leche aumentó signKicativamente en las asociaciones, aún cuando e! incremento fue poco. El 
promedio de aumento en producción de leche fue de 11 %, al considerar las 8 fincas. Entre las 
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variables medidas se escogieron algunas que podian estar relacionadas con producción de leche: 
(1) cantidad de forraje en oferta, (2) composici6n botánica (% leguminosa, % maleza), (3) carga animal 
y (4) tipo racial (% de vacas cruzadas con europeo). Al Incluir estas variables en un modelo de 
regresión mÍlltiple por etapas se encontró que la producción de leche estuvo positivamente relacionado 
con tipo racial (P<.01) y negativamente relacionado con malezas en la pastura (P<.OI). El modelo 

explicó un 52% de la variación en producción de leche. 

CONCWSIONES SOBRE PRODUCCION DE LECHE 

El análisis de los resultados de producción de leche fue diflcl de llevar a cabo, particularmente debido 
a una alta variabilidad en una misma vaca y entre vacas. Con pocas excepciones, el nivel de 
producción de las vacas fue extremadamente bajo (2-4 litros/vaca/ dla), debido al bajo potencial 
geniltlco de las vacas. Esto se reflejó en poca diferencia en producción de leche entre la gramlnea 
sola (2.7 litros/v/dla) y la gramlnea asociada con leguminosas (3.0 litros/vaca/dla). 

Se habla postulado que la producción de leche por vaca seria un parámetro muy sensible a cambios 
de calidad de la pastura y que por lo tanto seria relativamente lácl mostrar las bondades de las 
asociaciones de gramlnea y leguminosa a nivel de productor. Obviamente ilsto no fue lo que se 
observó en este estudio. posiblemente debido al bajo potencial de producción de las vacas en las 
fincas. En experimentos bajo condiciones controladas en la subestaclón CIAT Qullichao se observó 
que la respuesta en producción de leche en pasturas asociadas de gramlneas y leguminosas era 

mayor en vacas con un potencial de 10-12 litros/dla que en vacas con menor producción (> 8 
litros/dla). 

Por otro lado. debe tenerse en cuenta que mejoras en la nutrición de vacas con baja producción de 
leche puede resultar en aumentos de condición corporal y habilidad reproductiva. Por lo tanto, con 
la metodologla empleada en este estudio donde el área de pastos asociados con leguminosas fue 
pequeña en relación al total de las pasturas en el predio, es posible que se haya subestimado la 
contrlbuci6n de las asociaciones a la producción total de las vacas de las fincas. 

De comprobarse lo anterior, se tendrla que concluir que a nivel de finca la evaluación de producción 
de leche con vacas de bajo potencial genéticO en pequeñas áreas de pasturas asociadas de 
gramlneas con leguminosas tiene poca utUidad. Sin embargo, debe reconocerse que la evaluación 
de pasturas en fincas permite exponer gramlneas y leguminosas seleccionadas a un rango amplio 
de manejos. los cuales serian dificles de reproducir a nivel de estación experimental. Esto implica 
que en la evaluación de pasturas en fincas tlpicas de doble propósito se deberla dar énfasis a 
mediciones de la vegetación en la pastura experimental, con el fin de determinar su productividad, 
persistencia. y la habilidad de las especies sembradas de competir con malezas. 

PUBUCACIONES SOBRE EL PROYECTO 

Loker, W.M .• Hemández. E. y Rosales, J. 1991, Establecimiento de pasturas en el Trópico Húmedo: 
Experiencias en la Selva Peruana. En: Lascano, Carlos E. y Spain, James M. (eds.). 
Establecimiento y renovación de pasturas: Conceptos, experiencias y enfoque de la 
investigación. Red Internacional de Evaluación de Pastos Tropicales. VI Reunión Comltil 
Asesor, Veracruz. México. 1988. p. 321-345. 

Reátegui, K., Loker, W .• Vera. R., Seril, C., Vásquez, M .• Clavo, M., Ara. M. y Hernández, E. 1992. 
Establecimiento, manejo y producción de pasturas solas y asociadas con vacas de doble 
propósito en fincas con suelos ácidos del trópico húmedo en Pucallpa, Perú. Informe técnico 
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ESTUDIO DE CASO: SISTEMAS DE PRODUCCIOH DE DOBLE PROPOSITO 
EN EL AREA DE BUGABA, CHIRIQUI, REPUBLlCA DE PANAMA 

Primera Parte: Antecedentes y Metodologla (Javier González) 1 

Segunda Parte: Resultados del Dlagn6stlco Estático (Pedro Guerra)' 
Tercera Parte: Experiencias Generales en la Ejecución del Proyecto (Santiago Rlos Araúz)' 

PRIMERA PARTE 

JUSTIFICACION 

Tradicionalmente la Investigación agropecuaria se habla desarrollado en estaciones experimentales. 
La experiencia de verios años y de muchos paises, ha sido que la Información generada ha registrado 
un bajo porcentaje de adopción de la tecnologla por parte del productor. Lo anterior, es el producto 
del diseño y generación de la tecnologla sin tornar en consideración las caracterlsticas, necesidades 
y realidades del productor y ecosistemas. 

Esta situación obliga al surgimiento de programas de investigación con el enfoque de sistemas en 
fincas de productores, para lo cual es necesario seleccionar. prtorizar y caracterizar áreas geográficas 
especificas. 

Debido a ésto. el IDIAP decidió realizar su programa de Investigación con el enfoque de sistemas. 
efectuando un proceso de selección y prlorizaclón de áreas en donde posteriormente concentrarla 
sus recursos de Investigación con el propósito de desarrollar tecnologlas apropiadas a pequeños y 
medianos productores. 

METODOLOGIA 

Selección de área: 

La metodologla consistió en términos generales en hacer una selección en cada uno de los tres 
niveles geopollllcos en que está dividido el pals: Provincia, distrito y corregimiento. 

Selección de provincia y distrito: 

Los criterios que se utilizaron en esta fase, se basaron en las siguientes caracterlsticas: 

Población económicamente activa dedicada a labores agropecuarias. 
Número. superficie y tamaño de explotaciones agropecuarias. 

'In9. Agrónomo. investigador del Programa Pecuario. 

'Ing. Agrónomo, MSc. en Estadlotica. Investigador del Programa Pecuario. 

"M.V .. M.Sc. en Producción Animal, InveSllgador del Programa Pacuario, Instituto delnvestigaoión Agropecuaria de 
Penamá ~OIAP), Región Occidental, Chiriquf, F1epllblica de Panamá. 



Adicionalmente a estos criterios cuantitativos. se al'iadleron otros de orden cualitativos. tales como: 
Prioridades señaladas por el MIDA. MIPPE; existencia o Implementación efectiva de programas de 
desarrollo rural. 

Selección de áreas oeográf!cas (correglmlentosl 

Para esta etapa se utilizó Información secundarla y la experiencia y conocimiento del personal técnico. 
Los criterios utilizados fueron: 

Accesibilidad del áres 
Uso actual de la tierra 
RepresentatlbUldad ecológica y soc!oeconómlca 

Prlorlzaclón de las áreas seleccionadas 

Esta proceso se llevó a efecto en dos fases; para cada una de ellas se emplearon diferentes grupos 
de criterios. los mismos que fueron cuatHlosdos utilizando diferentes fuentes de Información. 

Criterios para la fase t 

Prioridad Nacional 
Nivel tecnológico 
Cantidad de Recursos 
Calidad de recursos 
Incentivos para la producción 
extrapolación 

Estos criterios fueron cuantHlcados en base a Información secundarla. 

Criterios para la fase 2 

Forma de trabaJo del productor 
Concentración de productores 
Uso de la tierra 
Principales productos del áres 
Uso de Insumos y maquinaria 
Llmltantes de la producción 
Régimen de tenencia de la tierra 
Edad del productor 
Accesibilidad a la nnca 
Actitud del productor 
Tiempo dedicado por el productor a la finca 

Estos criterios se cuantificaron usando los datos obtenidos de la encuasta asiática realizada con la 
finalidad de caracterizar las ocho áreas seleccionadas. 

Procedimientos para el U80 de crfterlO8 

Se procedió a darte un valor numérico a los criterios por áres. basado en las caracterlstlcas de cada 
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una de ellas. 

Resultados 

De todo este proceso se seleccionaron tres provincias, ocho distritos y sesenta y cuatro 
corregimientos. Aplicados los criterios de prlorlzacl6n de áreas geográficas seleccionadas, ésto se 
redujo a: 

Provincias Distritos Corrgglml!!ntQl! 

Chlrlqul 3 4 
Veraguas 3 3 

Los Santos 1 1 

SISTEMA DE PRODUCCION DOBLE PROPOSITO 

Uno de los objetivos primordiales del IDIAP, es el de mejorar las técnicas de producci6n y 
productividad de los pequeños y medianos productores pecuarios, cuyas explotaciones bovinas son 
de doble propbsRo aquellas fincas con animales de razas no especializadas en la produccl6n de leche, 
en las que se ordeña con el temero bajo amamantamiento restringido y cuyos animales machos y de 
descarte son destinados a la produccl6n de carne. 

En Panamá, estas explotaciones pertenecen a una gran cantidad de productores pequeños y 
medianos, los cuales no se han beneficiado con los cambios tecnológicos; sin embargo, para 1978 
el número de estas explotaciones (4,970) aportaban el 85% de la producción nacional que era 90 
millones de litros de leche. 

DIAGNOSTICO ESTATICO 

En base a lo anteriormente expuesto, el IDIAP reallz6 diagnóstico estático en las reglones 
anteriormente seleccionadas (Chlrlqul, Veraguas, Azuero), con el objeto de: 

Identificar los sistemas de produccl6n de doble propbsRo en estas tres regiones del pals. 
Caracterizar, zootécnica y econ6mlcamente los sistemas de produccl6n de doble propbsRo. 
Proveer informacl6n básica complementarla como objetivos y metas del productor, 
conocimiento técnico de éste, toma de decisiones y recurso de la explotaci6n. 

Después de caracterizados los sistemas de producci6n doble propbsRo prevalecientes, ellDIAP, con 
ayuda financiera del Centro Internacional de Investlgacl6n para el Desarrollo (CIID) de Canadá, 
desarroll6 el proyecto denominado 'ESTUDIO DEL SISTEMA DE PRODUCCION DE DOBLE 
PROPOSITO (Leche y Carne) EN PEQUEÑAS Y MEDIANAS FINCAS DE PANAMA', que se 
desarroll6 en tres fases consecutivas y por espacio de doce años (1978-1989). 

FASE 1: ESTUDIO SOBRE MEJORAMIENTO DE EXPLOTACIONES GANADERAS DE 
DOBLE PROPOSITO 

Objetivos: 
Generar tecnologlas adecuada para las pequeñas y medianas explotaciones ganaderas doble 
propbsito. 
Contribuir a la transferencia de tecnologia mediante el establecimiento de unidades 
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demostrativas. 
Adiestrar al personal técnico y obrero participantes. 

Con los resultados del Diagnóstico Estático, se procedió a Implementar una finca prototipo (Testigo) 
en cada área, que reflejaban la tecnologla tradicional de producción para cada una de estas áreas. 
De forma simultánea, se Implementó una segunde finca (Validación) que contaba con prácticas y 
tecnologlas generadas en base a Investigaciones realizadas por IDIAP, y que mostraron básicamente 
ambas fincas con el fin de valorar el efecto de los cambios introdUcidos al sistema. Estas fincas eran 
manejadas por el personal técnico del proyecto. 

FASE 2: ESTUDIO DEL SISTEMA TRADICIONAL 

Objetivos: 
Obtener Información continua y especifica que permita caracterizar biológica y 
económicamente el sistema ganadero de doble propósito. 

Identificar y priorizar, de manera más precisa que en el de diagnóstico estático, los factores 
técnicos limttantes de la producción y productividad del sistema. 

Proveer Información que ayude a orientar la Investigación bloecooómica en componente y en 
fincas de productores. 

La Investigación se realizó a nivel de finca bajo estudio de caso por dos años, con participación directa 
del productor. Se estudiaron 38 fincas (Chiriqul26 y Los Santos 12), las cuales se ubicaban en seis 
ecosistemas, diferenciados entre si por variables de altitud, precipitación, temperatura, otros. 

La recopUación de la Información se realizó a través de actividades de caracterización de recursos y 
seguimiento bloecooómlco de la finca. 

FASE 3. ESTUDIO DEL SISTEMA CON NIVEL TECNOLOGICO MEJORADO 

Objetivos: 
Generar y transferir tecnologlas que incremente la producción de leche y came y el ingreso 
femlliar del pequeño y mediano productor. 

Para la ejecución de esta fase se trabajó en las mismas fincas que estuvieron en la Fase 2, pero 
reduciéndose su número de 17. En Bugaba bajo (2 fincas), Bugaba Medio (3 fincas), Gualaca Bajo 
(4 fincas), Gualaca Alto (2 fincas) y Los Santos (6 fincas). 

La 'Mejora tecnológica' se definió corno conjunto de modificaciones relacionadas con las prácticas 
de manejo y la disponibilidad y uso de los recursos de la finca, que tuvieron potencial para 
incrementar la producción e Ingreso del productor. 

El diseño de la mejora tecnológica tuvo como base: 

La problemática determinada por el estudio del sistema tradicional. 
Objetivos del productor. 
Recursos del productor 
Estudio bio-económlco ~-ante de las mejoras proponentes. 
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Estas mejoras tecnológicas en general, fueron diseñadas a partir del diagnóstico estático de la Fase 
1, del diagnóstico dinámico de la Fase 2, y del Intercambio de Información técnico-productor, 

El seguimiento bio-económico de la finca se realizó igual a la Fase 2, comparándose los resultados 
Fase 2 - Sistema tradicional vs Fase 3 - Sistema mejorado, 

SEGUNDA PARTE 

El diagnóstico estático ejecutado en las áreas de interés en las provincias de Chiriqul, Veraguas y Los 
Santos permttió la caracterización de las explotaciones pecuarias con el componente doble propóstto 
(FOP) , El análisis de la información Indicó que la superficie promedio de estas explotaciones fue de 
172 has. De los productores encuestado, el 42% se dedica al doble propóstto más la actividad 
agrlcola; mientras que el 58% se dedican solamente al doble propbstto, 

El pasto Faragua (Hyparrhenla rufa) es el predominante (69) en las fincas, seguida por el Indiana o 
CeboIlana (pan/curo maxímum) con 20% y la Estrella (eynodon nlemfuens/s) con t4%. Como pastos 
de corte se indicaron el Klng Grass (12%) y caña de azúcar (3,3%), Las malezas se controlaron a 
machete (94%). El pastoreo rotacional es el más utHizado (80%) con respecto al altarno (17%) y 
continuo (3%), E141% de los productores suplementan (energético y jo proteico) a sus animales en 
verano y sólo el 38% de ellos usan sal mineralizada. El grupo racial de mayor Importancia es el Cebú 
x Pardo Suizo (32%), seguido por el Cebú (24%), Cebú x HoIstein (20%) y Cebú x Holsteln x Pardo 
Suizo (17%). 

Los Indicas zootécnicos para Chlriqul fueron los siguientes: 
La natalidad fue de 57% y la mortalidad de terneros de 9.8%. La relación vaca: toro fue de 27.4, 
mientras que la carga animal de 1.13 U .A.jhaj allo. 

El 44,6% de las vacas se ordellan, con respecto al total de vacas, mientras que apenas es un 30%, 
con respecto al hato, El 72% de los productores ordeñan todo el allo y los rendimientos Individuales 
de leche por dla fueron de 3.8 litros en Invierno y 2.8 litros en verano (3.5 litros en promedio anual), 
La producción de leche anual por unidad de área es de 409 litros. 

RESULTADOS DE LA FASE I 

Al comparar la finca testigo (FT) con la finca validación (FV) de Gualaca, se encontró que no se 
alcanzó elevar la capacidad de carga del pasto Faragua (Hyparrhenía rufa) de 1 a 2 UAjhajai'lo en 
la FV, si no apenas en un 30%, A pesar que la producción de lechejvaca en la FV no fue superior 
a la FT, la producción por hectárea/allo (PLHA) fue notoriamente más elevada (+ 56%). Se logró 
aumentar en un 28% la producción de carne/ha en la FV. El Intervalo entre partos aumentó en un 
mes, paro la natalidad (NAT) se mejoró en un 27% y la mortalidad (MORT) disminuyó en un 38%. 

La inversión promedio por hectárea fue de US$299.oo en la FT y de US$I,600,oo en la FV. El margen 
bruto (MB) o retorno bruto a la mano de obra familiar y al capital fue de US$55.oojha más para la FV, 

En términos generales, los resultados indicaron que la FV fue mejor que la FT (Gualaca) en dos años 
de estudio en términos biológicos (NAT, MORT y PLHA) Y económicos (Ma). 
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RESULTADOS SOBRE LA CLASIFICACION DE FINCAS 

La clasificación de las fincas estudio en la lase 111, dentro de cada uno de los ecosistemas 
establecidos, se realizó utilizando la técnica denominada análisis discriminante. En la misma se utilizó 
el estadlgrafo de Mahalanobls (D"), el cual mide la distancia cuadrada del elemento (finca) al centro 
de cada grupo (ecosistemas). El elemento se asigna al grupo para el cual el O'" es menor. 

Los resultados del análisis discriminante Indicaron que los ecosistemas son Independientes enlre si. 
Además. en vista que ninguna finca fue reclasificada demuestra que la clasificacion íl! mi2!:l de éstas. 
dentro de cada ecosistema. result6 correcta. 

GRADO DE IMPLEMENTACION DE MEJORAS TECNOLOGICAS 

Análisis preliminares del grado de implementación de las mejoras propuestas en las fincas intervenidas 
por el proyecto, Indican que esta introducci6n no fue lotal. ni ocurrió al mismo tiempo en todas las 
fincas y ecosistemas. 

Las mejoras de mayor introducción en las fincas para los temeros fueron, el plan sanitario y la 
suplementaci6n mineral en BB, mientras que en BM fueron las pasturas. 

La introducción de pasturas y suplementaci6n mineral para vacas en producción fue alta en ambos 
ecosistemas. En BB. el plan sanitario y sUplementación mineral fue mayormente implementado en 
el hato seco. 

RESULTADOS DE LA FASE 11 Y 111 

La implementación de las mejoras tecnológicas tuvieron Impactos lavorables sobre los principales 
Indlces zootécnicos. En Bugaba Bajo (BB) la producción total de leche y producción diaria Individual 
se Incrementaron en 15.5% y 32% respactlvamente y en Bubaga Medio fue de 22% y 46%. 
respectivamente. El periodo de ordeño o lactancia disminuyó en el nlveltecnol6g1co mejorado (NTM), 
en 64 dlas para BB Y en 96 dias para BM. En la caracteristica de la curva la lactancia, el tiempo al 
pico de lactancia disminuyó en el NTM en ambos ecosistemas. BB (t2 dlas) y BM (133 dfas). pero 
fa producci6n ese momento (PLPL) se increment6 en 28% en BB y 46% en BM. El incremento de la 
producción de leche ajustada a 280 dras en el NTM fue de 8% en BB y 35% en BM, pero la 
persistencia disminuyó en 20% en BB y 19% en BM debido a mayores producciones en PLPL 

Los Indices reproductivos mejoraron con las mejoras tecnológicas introducidas. La edad al primer 
parto e intervalo entre partos disminuyeron en 3 meses y 38 dlas para BB y 4 meses y 75 dlas para 
BM, respectivamente. La natalidad meloró durante el NTM en 6.5% para BB y en 9% para BM. 

Los pesos de los terneros a los 8 meses aumentaron en 28% para BB yen 18% para BM en el NTM. 
Igualmente los pesos de las vacas adultas (vadas) fue de 32 kg para BB y 53 kg para BM, más 
pesadas en el NTM. 

ComparandQ el NTM con el NTT, el análisis económicos mostró que el capital promedio invertido por 
hectárea en bienes para la producción aumentó en 19% en BB y 16% en BM. Las fincas mostraron 
un aumento promedio de 66% en el valor total de la producción por hectárea en BB y de 39% en BM. 
Los costos totales, por hectárea de NTM se incrementaron en 33% para BB y 27.6 para BM. El 
ingreso neto efectivo mejor6 en 45% en BB yen 15% de BM. También se reglstr6 un aumento de 74% 
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en el margen en bruto promedio por hectárea en el NTM para BB y de 54.1% para BM. 

TERCERA PARTE 

INTRODUCCION 

El presente documento es una contribución adicional a los resultados bIoI6gicos, econ6mlcos y 
sociales que se generaron a partir de la ejecución del Proyecto IDIAP-CIID, donde no sólo se manipuló 
con lo programado, sino también con la dinámica de los sistemas de finca y la toma de decisiones 
en el complejo mundo de la administración de los recursos. 

'Las experiencias' generadas a lo largo de la ejecuciÓn del proyecto, son de tanto valor como los 
resultados de tipo blol6glco, económicos y sociales, ya que tanto lo negativo como lo positivo, son 
experiencias que nos permiten tomar decisiones oportunas y sensatas para hacer más eficiente el uso 
de los recursos. 

Hasta la fecha, 'las experiencias" en la ejecución de proyectos, han sido poco documentadas, quiZás 
por el temor de señalar cosas que se debieron haber previsto en la planificación o la ejecución y que 
no se hicieron, especialmente a nivel de los proyectos ejecutados por instituciones nacionales donde 
se pone en juego la capacidad de quienes tienen bajo su responsablldad la tarea de planHicar y 
ejecutar. 

Las experiencias que se generan en torno a la ejecuclon de todo proyecto, loma vigencia en la 
medida que se fortalezcan los mecanismos de colaboración horizontal y particularmente proyectos 
de gran afinidad entre temas y paises de una reglón. 

Dado lo anterior y la ejecución del proyecto de Estudio del Sistema de Producción de Doble Propósito 
Oeche y carne) en pequeñas y medianas linces de Panamá, se ha querida documentar las principales 
experiencias generadas en sus diez años de eJecución, involucrando sus etapas de planHicación, 
ejecución y análisis de ia información generada. Para tales efectos, se han analizado las IImltantes de 
tipo administrativo, metodológicos y de coordinación y transferencia de tecnologla. 

EXPERIENCIAS GENERADAS 

Organlzaci6n y Adminlstraci6n del Proyecto 

El proyecto contó con una estructura organlzativa que le dio autonomla en el manejo de los recursos 
financieros, de bienes e insumos y del personal ejecutor. La estructura estuvo compuesta de un 
coordinador, un equipo técnico ejecutor y un grupo de apoyo técnico. 

El grupo ejecutor estuvo compuesto por tres técnicos en cada una de la cualro áreas de trabajo del 
proyecto, de los cuales uno era con titulo universitario y el resto a nivel de técnicos o bachlleres con 
basta experiencia como asistentes de Investigadores. Este grupo fue responsable en gran medida 
del éxito del proyecto y también de sus debilidades; mlentres que el grupo técnico de apoyo estuvo 
constituido por lodo el personal investigador ubicado en Gualaca en su carácter de especialista e 
Investigadores en componentes. 
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Los cambios e inexperiencia de algunos de los coordlnedores. en algunos casos. la falta de 
experiencia en la investigación en fincas de productores de todo el grupo técnico de la Institución. las 
debnldades en cuanto a claridad del proyecto en sus objetivos. productos finales y aspectos 
metodológicos generaron diversas Mamellas que de una u otra manera entorpecieron los resultados 
y la buena marcha del proyecto. 

La coordinación de! proyecto fue critica; durante su ejecución. siete profesionales ocuparon dicha 
posición. algunos de ellos por periodos tan cortos que ni siquiera tU\lleron el tiempo para 
compenetrarse en los detalles e intimidades de tes diferentes fases y actividades que se hablan 
previsto. mucho menos hacer los correctivos necesarios. 

Aun cuando el grupo ejecutor y e! de apoyo técnico se encontraban en la misma sede y dirección. 
por lo que debió haber una excelente coordinación. en la práctica hubo una barrera entre ambos 
grupos generando crisis de apoyo y trabajo en equipo en detrimento del cumplimiento de las 
actividades programadas. 

Cabe señalar que hubo periodOS criticas en los cuales la falta de liderazgo y agresividad técnica para 
definir y tornar decisiones a falta de una programación clara y precisa. ocasionó pérdida de tiempo 
e incluso algún nivel de Improvisación de actividades carentes de metodologla para su ejecución. 
análisis y evaluación. 

Aspectos Metodológicos 

Estrategia de la investigación 

La Institución trabajó con dos estrategias metodológicas diferentes; en e! primero de e!los (Fase 1). 
se implementaron Modelos Flsicos de Producción (Sistema Tradicionai y Sistema Mejorado). 
administrado por los Investigadores. En la Fase 2 y 3 de! Proyecto se trabajó con fincas de 
productores colaboradores. 

En e! primer caso. la estrategia de investigación fue altamente beneficiosa para los técnicos. ya que 
se ganó mucha experiencia en el conocimiento del sistema y sus Interacciones. Sin embargo. estos 
modelos flsicos de producción fueron crltlcos en cuanto a la participación del productor con su 
compleja situación económica. social y cultural; a ésto hay que agregar la falta de interacción del 
subsistema con otros subsistemas de producción a nivel de fincas. tales como los agrlcolas. 
forestales y frutales. En otras palabras. esta estrategia es un tanto Irreal y conlleva fuertes limitaciones 
y criticas en su adopción y funcionalidad. 

Las necesidades antes señaladas dieron motivo para trabajar la investigación en fincas de productores 
colaboradores. donde la administración de la Unidad de Producción fue de su entera responsabilidad. 
acogiéndose a la incorporación de las tecnologlas recomendadas por los investigadores en ia medida 
de sus necesidades. prioridades y recursos. 

La estrategia de investigación en fincas de productores es favorecida por la participación total o 
absoluta de! productor: sin embargo. hay riesgos inherentes a la posibilidad de que e! productor no 
aprecie y utilice adecuadamente los recursos cuando son suministrados por la institución encargada 
de la investigación o en el otro caso. el productor no cuenta con los recursos económicos o 
necesidades reales para Implementar las lecnologlas ofertadas y medir sus bondades o limitaciones. 
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El Proyecto de Doble Propóstto generó ambas experlenclas, ya que aún cuando la Instltuci6n tenia 
la aSignación presupuestarla para Implementar las tecnologlas ofertadas en un momento dado, se 
decidió que las mismas deblan ser compartidas con los productores colaboradores. 

Selección de fincas y productor colaborador 

Ambos casos son Importantes para el éxtto de un proyecto, y no siempre se cuenta con suficientes 
cftterios a tiempo para la selección de uno de ellos O ambos. Muchas veces le atribuimos más 
importancia a otras etapas del proyecto e iniciamos los trabajos en fincas que posteriormente hay que 
abandonar corno colaboradoras con pérdida de tiempo, recursos e información. 

En cuanto a la finca, es Importante la ubicación en relación al áres de recomendación, 
representatibHldad y acceslbUldad; por su parte el productor debe tener Iklerazgo, dedicación, 
creatividad, responsabRldad y capacidad de observación y toma de datos. 

la finca como sitio o unidad experimental 

Se debe definir a ·priori', si la finca es un sttio de Investigación o la unidad experimental; en este 
último caso y cuando el objetivo es la investigación en el slslema de finca o producción, la finca se 
convierte en la unidad experimental y debe definirse claramente el número apropiado de repeticiones, 
asl como también la metodologia de análisis para la Información generada. 

En el proyecto de Doble Propósito nunca estuvo claro si la finca era un sitio de Investlgaci6n o una 
unidad experimental; como sitio de investigación, nunca se debió solicitar la implementación de 
mejoras tecnológicas por parte del productor y, como unidad experimental, no hubo 
representatlbUidad de las fincas en todos los ecosistemas. 

En la finca testigo o comparadores de tecnologias en estudia, es otra consideración importante a 
tomar en cuenta cuando se ejecutan proyectos de esta naturaleza para finalmente hacer 
comparaciones satisfactorias y confiables. Se cuestionan las bondades de usar la finca testigo como 
finca de cambio, ya que no corresponden ser irrelevantes si se cuenta con reducido número de años. 

El enfoque de sistema 

la tatta de un enfoque en sistema limitó una visión global de los problemas de! slslema de producción 
de finca, ya que las actividades se limitaron única y exclusivamente a la producción de leche a través 
del sistema Doble Propósito, obviendo los aspectos agrlcolas, forestales, macroeconómlcos, sociales 
y cuiturales del entorno que son componentes del Enfoque de Sistema. 

Participact6n muhldisciplineria 

No hubo un verdadero equipo muldidisciplinario en le ejecución del proyecto; en realidad sólo estuvo 
presente parte del equipo a través del grupo técnico de producción animal, tattaron técnicos agricolas, 
forestales, economlslas, sociólogos y otros que hubieran perrnttido una visión y análisis del sistema 
a nivel jerárquico superior al sistema de producción de leche doble propósito. 

Definición clara y precisa de los diferentes componentes del proyecto y su duración 

En el proyecto no se previó con anticipación la naturaleza y complejidad de los cambios tecnológicos 
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a Introducir y evaluar, asl como tampoco las limitaciones del productor, la finca y el entomo por 
estimular la duración del proyecto y la obtención de resultados confiables. 

Un número plural de actividadas se hicieron complejas y dlflcRes de implementar en la finca del 
productor porque requerlan consideraciones previas, como venta de la naturaleza del proyecto, 
convencimiento de los productores colaboradores, mecánica y periodos de implementación de 
tecnologlas a evaluarse, asl como también las limitaciones del productor en cuanto a tiempo y 
participación en la introducción de las mejores. 

La naturaleza de ciertos componentes del proyecto como la Fase 2, donde el productor no recibió 
nada a cambio de su tiempo y recursos asignados para generar una información básica, donde hubo 
que improvisar algunas compensaciones para mantenerto como colaborador. 

El proyecto también involucró muchos años que dieron lugar a cambios de tipo administrativos, 
técnicos e incluso a muchas prórrogas, producto del incumplimiento y distorciones en lo programado. 

Naturaleza del paquete tecnológico 

La experiencia nos indica que la Investigación en fincas de productores debe ser cautelosa en cuanto 
al número, complejidad y costos de las tecnologlas que en un momento dado se quieran implementar 
en la finca, ya que paquetes grandes implican dlstorclones en el sistema de producción que muchas 
veces el productor no puede adoptar, por más ayuda que le pueda brindar la Institución financiera. 

CaraClet1sticas de las tecnologfas 

Además de los análisis biológicos y económicos a que son sometidas las tecnologlas, es importante 
considerar en el análisis ex-ante, la persistencia y sostenibUldad de las mismas para evitar su 
descontlnuidad con la salida de técnicos y/o proyecto de la finca; Igual consideración y análisis debe 
recibir la tecnologla para el caso de la sostenlbllidad. tecnologlas que demanden altos costos y 
cantidades de Insumos externos a la finca deben ser desechados. máxime cuando muchos de ellos 
pueden estar atantando contra la conservación de los recursos naturales y el medio ambiente. 

Disei'io y análisis de la Informacl6n 

En muchos casos los formatos a llenar por el productor '1 su famBIa son complejos y largos. lo que 
hace tediosa la tarea de registrar hechos y eventos ocurridos con la consavlda situación que los 
registros no se toman o se hacen deficientes. 

La otra sHuación tlplca es el levantamiento de una gran cantidad de Información Irrelevante, 
incompleta y en al peor caso de los casos, mucha Información que no se sabe cómo analizarte y 
utilizarta. 

Coordinación Intet1nstituelonal 

Al menos con las instituciones de crédHo y transferencia de tacnotogla, debe existir algún nivel de 
coordinación para ganar tiempo y experiencia en la ejecución de proyectos que Involucre la finca de 
los productores, aún cuando el proyecto no sa encuentre en una lase de divulgación '1 adopción: son 
muchos los beneficios de coordinar o actuar conjugando recursos y experiencias, ya que en la 
Investigación en fincas se utilizan varias tecnologlas de bondades conocidas que pueden apoyar el 
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trabajo de los extenslonlstas. 

TRANSFERENCIA DE TECNOLOGIA 

Salvo la relación establecida Inicialmente del proyecto con el Banco Nacional de Panamá (BNP) para 
le monltoreo de algunas fincas prestatarias. no se estableció ninguna otra coordinación, ni con 
Instltucionas oficiales del sector y mucho menos con las InstItucionas privadas de seNlclos. Lo 
anterior fue critico por cuanto se limitó la movilización de tecnologlas que aún cuando se 
encontraban en una fase de validación, muchas de ellas tuvieron la opción de difundirse en mayor 
cantidad y con gran rapidez. Es Interesante señalar que aún cuando en la tercera fase del proyecto 
se consideró un especialista en transferencia con funciones y asignación presupuastarla. nunca se 
nombró ni mucho menos se cubrferon sus funciones, por lo que se adoleció de un componente de 
mucha Importancia y trascendencia para la adopción parcial o total de las tecnologlas ofrecidas. 

Muchas fincas se vieron limitadas en la Implementación de tecnologlas por falta de liquidez para 
Insumas o arrendamiento, retrasando asila consecución de los resultados; ello no hublese ocurrido 
qultils, si la Banca Estatal o Privada hubiese sido colaborador del Proyecto. 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

"Las Experiencias· generadas en la ejecución del proyecto doble propósito fueron de mucha 
importancia para la formación profesional de todo el personal técnico de la instnuclón. 

Aún cuando la institución y el grupo técnico no ha tenido al oportunidad de trabajar en otro 
proyecto con estas caracterfstlcas, es obvio que la experiencia generada en el de doble 
propósito le ahorrarla mucho tiempo y recursos. 

Las experiencias son resultados que debemos compartir entre técnicos y programas, ya que 
son de tanta importancta corno los bloIóglcos y económicos que tradicionalmente estamos 
acostumbrados a documentar. analizar y trasmitir. 

Los resultados de experiencias tornan gran Importancia para proyectos de redes regionales y 
actividades de colaboración horizontal por lo que deben ser analizadas y documentadas para ahorro 
de tiempo y recursos. 
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111. GRUPOS DE TRABAJO 



CRITERIOS DE SELECCION DE AREAS POTENCIALES 
FINCAS Y PRODUCTORES 

GRUPO A 

Plltlclpantll8: Argerie Cruz (Coordinador) 
Javier González (Relator) 
Carlos Rodrlguez 
Jorge Cruz 
Faustlno A1guera 
Raúl Botero Botero 

Resumen de los criterios de selección de: 

Are .. potencialea: 

Fincaa: 

De acuerdo con los materiales forrajeros prornisorios ldentHicados y disponibles se definirán 
los ecosistemas a monitoreer. 

Identificación de reglones prioritarias. donde se pueda hacer mayor aporte e Impacto 
socloeconómico. 

Interés gubemamental y del sector privado. en planes de desarrollo agropecuario 
conservaclonista en la región seleccionada. 

Presencia de un equipo técnico capacitado. en la región en la que se va a implementar este 
proyecto. 

Que las fincas seleccionadas seen representativas de la zona, con el fin de hacer una amplia 
difusión de los nuevos materiales forrajeros, entre los productores de varias localidades en 
la misma región. 

Involucrar dentro de la evaluación a diversas entidades del sector publica y privado que 
aporten recursos. pero al mismo tiempo reciban beneficios al participar en un proyecto 
agropecuario interinstituclonal. 

Que el sistema de prodUCCión de ganado seleccionado para evaluar las pasturas 
experimentales, sea el predominante en la región en la que se desarrollará el proyecto. 

Que el hato a evaluar tenga potencial genético orientado al sistema de producción escogido. 

Que el número de animales se a¡uste al diseño experimental seleccionado y permita una carga 
animal apropiada para la evaluación de las praderas experimentales. 
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-' Que las fincas seleccionadas permitan el acceso vehicular durante todo el año y tengan cada 
una un corral para el manejo y toma de muestras (numeración, palpación de hembras aptas. 
pesaje. etc,) del ganado bajo mon~oreo. 

Productor: 

Seria deseable que el propietario viviera en la linca. en caso contrario. que sus Ingresos 
provengan de la explotación pecuaria y además. sepa leer y escribir y quiera tomar la 
información necesaria. con la conflabilídad requerida por el proyecto. 

Que el productor garantice que la alimentación del ganado bajo mon~oreo este exenta de 
suplementos energéticos y protélcos durante todo el año. 

Que el productor tenga el interés y el cap~ para establecer pasturas mejoradas en un 
momento dado. 

Que el productor perm~a la toma de muestras y pruebas de diagnóstico de las pasturas y de 
los animales. 

Que el productor muestre aceptación hacia la nueva tecnologia de pasturas y liderazgo en 
la región, 

Tratar de detectar que el productor no está queriendo mejorar su finca. con la asistencia 
técnica de las Inst~uciones. para venderla durante la fase de monitoreo, 

NOTA: No se deben generar falsas expectativas a los productores sobre la productividad 
especulativa de las pasturas mejoradas y se les debe advertir además. que la información 
generada es confidencial. 
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CRITERIOS DE PARnCIPACION DE LOS PRODUCTORES 
Y OTRAS ORGANIZACIONES EN EL DISEÑO. MONTAJE Y EVALUACION 

DE ENSAYOS EN FINCAS 

Participantes: 

GRUPO B 

Santiago Rlos A. (Coordinador) 
Jorge YamH Masslh V. (Relator) 
Bertha M. Gómez 
José A. Oporta 
Edgar A. Polo L 
Carlos V. Ourán C. 

Resumen de la jerarquización de los principales grupos participantes (aclores) de un Proyecto de 
evaluación de gramfneas y leguminosas en fincas y la obtención de las semDlas requeridas. 

Productores 

Instituciones Nacionales de Investigación Agropecuaria (Jefe, equipo técnico Investigador y 
núcleo semllllsta 

Organizaciones No Gubernamentales, ONG (Agentes de Investigación y desarrollo como 
fundaciones, Cooperativas y Asociaciones de Productores) 

Instituciones de crédito. 

Empresas del sector Privado (Casas comerciales, empresas procesadoras de leche, empresas 
semillistas, etc.) 

Institutos Técnicos Agrlcolas (Colegios, Escuelas, Universidades Tecnológicas, etc.) 

Organismos Internacionales de Investigación 

El grupo consideró muy importante que los Proyectos de evaluación de gramfneas y leguminosas 
forrajeras en fincas y obtención de semillas, consideren varias fases de acuerdo al avance logrado en 
cada pals. La primera fase (FASE 1), debe buscar como actividad pllncipalla multiplicación de 
semillas para llenar los requisito mlnlmos del Proyecto. Una segunda fase (FASE (1) debe hacer 
énfasis en la evaluación de gramlneas y leguminosas en las fincas. Podrla evolucionar a una tercera 
fase (FASE 111) de transferencia de tecnologla de estas pasturas mejoradas. 

El grupo jerarquizó la relevancia de los grupos participantes de acuerdo con las fases del proyecto 
integral (Cuadro 1). 

151 



Cuadro 1. Relevancia de la participación de acuerdo con las fases. 

Actividad 
principal 

~~~~~. :> 

Gr_ participante. (_'1 Actividad 
secundaria 

-~~*** > 

1. Productorea 

2. Instttuclonel Nacional •• 

Jele 

Equipo técnico 

Núcleo .. mllllsta 

3. ONG 

Fundaclonel 

Cooperativas 

A$oclac!ones 

4. In_"". de cr<ldito 

5. Emp ..... privada. 

6. Ino_lonea Técnlc •• Aaricolas 

1. Organizaciones Internacionales de 

Inve.tigaclón 

• Algo relevante 
•• Relevante 
••• Muy Relevante 

FASE I FASE 11 

Multiplicación Investigación 
desamillas en IIncas 

Investigación Multiplicación 
en fincas desemRlas 

•• ••• 

••• ••• 
••• .... 
••• ••• 

•• ••• 
• ... 
.. ** 

• ** 
• • 
•• • 
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FASE 11 

Transferencia 
de 
tecnologla 

••• 

• • 
• • 

• 

• . .. 
u* 

••• ... 
• 



Se definió la posible partlcipaciÓll del productor y los Organismos de acuerdo con su contribución, 
beneficio y fases del Proyecto Integral (Cuadro 2). 

Cuadro 2. Contribución y beneficios de los grupos participantes de acuerdo con las fases del 
orovecto inteara!. 

FASE I 

ACTORES CONTRIB. BENEFlC. 

1.ProduOlOr" Terreno. "' ... mllla, 
animales, experiencia, 

M.O. cercas, área establecí-

evaluación da 

2. Instituoiones Semillas, % semilla, 

Nacional .. fertilizantes, resultado de 

manejo. l. investigaci6 

evaluación n, 

3.0NQ Reoursos Resultado de 

-Fundaciones financieros investigación 

-Cooperativas¡ 

Asoclaciones 

4. Instituciones de 

erédil0 

5, Emp!9Sa 

privada 

e.lnstituto 

T 6cnioo lagr i cola 

7. Organismos Semilla, Resul1ados 
"\I'\\ema.e{onales de aseSOr fa inves1lgaciOn 

ilMlll1lgación 

ONG = Organizaciones no gubernamentales 
MO = Mano de Obra 

FASE 11 FASE 111 

CONTRlB. BENEFEC. CONTRIB. BENEFEC. 

Ten.no, "' .. milla, área Terreno, Producti~ 

animales, MO. _a. animales, vidad.área 

'" da temU· experiencia, insumos, establecida, 

zantes,% de productividad. M,Q,manejo, experienoia, 

semllla,manejo, evaluación 

evaluación 

% semílla, % % semilla. Seguimiento y Aporte al 

fertilizantes. (esuhado evaluaci6n, desarrollo 

asistencla investigaci6n, oapacitación, pecuario 

técníea.evalua~ nuavos oultl- dHuslón.impaot 

ción vares o de adopoión 

Recursos Resultado de 

ffnacieros investigación, 

aporte al 

desarrollo 

Insumos Resullado de la Cr'dilO, Venta de 

investigación semillas, insumas y lo 
insumos comprada 

producto 

Cr6dito Aporte al 

desarrollo 

pecuario y 

utilidad.s. 

Insumos Resullado d. l. Insumas y Venla de 

investigación semillas insumoy¡o 

compra de 

producto 

Parcelas DifusiÓn de la 

demostrativas, nueva 

capacitaci6n teonol091. 

Capacitación. Resuhado de la 
análisis de la investi9ación 

informaciÓn I 
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CRITERIOS PARA LA PLANEACION y EVAWACION EN ENSAYOS DE GRAMINEAS 
Y LEGUMINOSAS FORRAJERAS EN FINCAS 

GRUPOC 

Participantes: O8nllo Pezo a. (Coordinador) 
Gonzalo RoIdán R. (Relator) 
José Luis Beltrán 
Rubén Darlo Montenegro 
Botlvar Pinzón 
Javier F. Enrlquez 
Juan E. Solano 

Se considero necesario responder primero a las siguientes preguntas: 

¿Qué evaluar? 
Gramlneas vs. Gramlnea + leguminosa y dejar opción a que pueda ser: ya sea Gramlnea Local vs. 
Graminea Local + leguminosa: o Gramlnea Local va. Graminea Mejorada + Leguminosa: o 
Graminea Mejorada Vs. Graminea Mejorada + Leguminosa. 

Tratamientos 
Como se trata de evaluación en fincas, ésta debe ser lo mils sencilla y por lo tanto el número de 
tratamientos debe ser de dos (2) por Finca. Además en cada finca considerar solo un pasto mejorado. 
Esto puede ser: Pastura del productor Vs. Pastura Mejorada o Pastura del productor o Introducida. 
Por otro lado en el Proyecto puede haber más de una especie mejorada pero en diferentes fincas. 
Entonces la gramlnea debe ser una sola pero las leguminosas a incluirse pueden ser varias. 

No. de Fincas por Tratamiento 
Esto va depender de recursos técnicos y recursos financieros. Sin embargo se consideró que era 
preferible hacerlo en pocas fincas pero bien atendidas, tomando en cuenta DOMINIOS DE 
RECOMENDACION. De manera general cada técnico puede atender cinco (5) fincas. Para este tipo 
de evaluación se consideró que no es posible apegarse al rigor estadistico. 

Tamaño de parcela 
Como se consideró trabajar en Doble Propósfio el potencial de respuesta se medirá en vacas 
lactantes, novillas de reemplazo y terneros. Para las variables ganancia de peso en animales de 
crecimiento donde la estrategia será tratamiento continuo el tamaño de parcela estará definido por 
el número de animales considerándose que éste debe ser de seis (6) a ocho (8) como minimo. En 
producción de leche el tratamiento será en secuencia; el tamaño de las parcelas estará definido por 
el número de vacas. carga, dias de ocupación y descanso y dlas para acostumbramiento (7 a 10) 
y de medición (mlnlmo 2 - 3 días). 

El aspecto reproductivo se consideró importante, Sín embargo, se considero que este tipo de 
evaluación se podria realizar en estación experimental o fincas de productores grandes a medianos 
que sean pioneros y tengan recursos para que sirvan como FINCA REFERENCIA. 
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¿Qué medir en el Animal? 

Vacas de ordeño 
Leche vendible 
Leche total (Estimada) 
Calidad de leche. SóllcÍOs Totales o Grasa Láctea (depende de! criterio para e! pago de la 
leche). 
Frecuencia de medición: Medición Individual durante tres (3) dlas consecutivos máximo cada 
dos (2) ciclos. 
Reproducción: El intervalo entre partos y otros parámetros reproductivos se medirán en la 
Estación Experimental o en la FINCA REFERENCiA. 

Terneros y novillas de reemplazo 
Ganancia de peso con base a una pesajes mensuales. 

¿Qué medir en la paetura? 

En el establecimiento 
Cobertura. Cada mes hasta el cuarto mes. 
Incidencia da plagas y enfermedades y presencia de malezas. 
Registro de Insumas, mano de obra y tiempo requerido para el establecimiento, los que serén 
usados para el análisis ec0n6mico. 

En el maneiQ 
Disponiblidad y composición botánica cada dos (2) ciclos; utilizando métodos combinados 
de corte y observaciones visuales (le, Botanai) 
Calidad. Este es un atributo deseable pero no necesario y se hará según posiblidad. 
Carga: Uso de registros de pastoreo considerando categorlas animales, número de animales 
y dlas de ocupación y descanso. 

¿Como medir? 

Diseño experimental y análisis de resultados 

Para ganancias de peso y parámetros reproductivos, se utilizarén diseños continuos, mientras que 
para medir producción de leche se utlizarén diseños tipo reversibles o en secuencia. Donde sea 
posible se tendrán repeticiones en área, de lo contrario, las repeticiones serán los animales. 

Los resultados de producción de leche en gramlnea sola y gramlnea/leguminosa, se analizarán 
mediante comparación de medies, utilizando la prueba de '1', Pera poder Interpretar mejor los 
resultados de producción de leche se debe tratar de alslar fuentes de variación debidas a grupo racial 
de las vacas y meses de lactancia, Los resultados de ganancia de peso de teneros se analizarán 
desde el nacimiento al destete, teniendo en cuenta sexo y edades. La ganancia de peso de novillas 
de reemplazo se analizarán teniendo en cuenta épocas de! año. Para realizar Inferencias sobre el 
efecto de las pasturas asociadas de gramlneas y leguminosas sobre ganancia de peso de temeros 
y novillas de reemplazo, se tornará como base resullados en fincas vecinas con sistemas tradicionales 
de crianza y manejo de temeros y novillas de reemplazo. 
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¿Qué olros criterios de evaluaci6n deben considerarle? 

Cambios en el suelo 

Este aspecto se evaluará en la Estación Experimental o en FINCA REFERENCIA midiendo en el suelo 
cambio en macro y micro fauna, contenido de materia orgánica. caracterfstlcas quimlcas, densidad 
aparante al inicio y al finalizar el periodo de 8\laluación de las pasturas con y sin leguminosa. También 
evaluar en el tiempo si la producción por animal y por hectárea es estable, Ructúa entre años o tiene 
una tendencia a disminuir para conocer si el sistema sostenible. Requiere por lo menos cinco (5) años 
de datos de productividad de la pastura y de los animales. 

Tolerancia a sombra 
Selección de especies de gramlneas y leguminosas herbáceas rastreras que toleren sombra. 
Evaluación de arbustos 
Los árboles a considerar serán leguminosas como Leucaena y Gliricidia y o especies forestales que 
tengan la propiedad de fijar nitrógeno en el suelo. Estos se establecerán como bancos de protelna . 
o como cercas perHéricas de las parcelas en 8\laluaclón y jo barreras vivas para conservación del 
suelo en áreas de ladera. La evaluación considerará mediciones de producción de materia seca, 
capacidad de rebrote y respuesta animal como suplernanto. 

Interacción Nutrlclón-sanldad 
En este sentido sa considera necesario Implementar planes sanitarios (vacunación contra las 
enfermedades que Inciden como neumonía, antrax, carbunco sintomático, septicemia 
hemorráglca,elc.) y desparasltaclones intemas y extemas aplicando los productos recomendados en 
el momento oportuno. 
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IV. MESAS DE DISCUSION 



DI.CU810N SOBRE EL ESTUDIO CASO: SISTEMAS DE PflODUCCION DOBLE 
PROPOSITO EN AREA DE BUGABA, PROVINCIA DE CHIRIQUI, PANAMA 

MESA DE DISCUSION 1 

Presidente de la Mesa de Trabajo: Santiago RJos A. 
Relator de la Mesa de TrabaJo: Gonzalo RoIdán 

De la presentación del estudio de caso de Panamá. se identlllcan fortallllllS y deblldades: 

FORTAlEZAS 

Información edafocllmátlca, biológica Y soclo-econÓlnlca de slllternas de producción Doble 
Propósito en Panamá. Esta Información es útil para dlseliar intervenciones tecnológicas y para 
la planificación de proyectos de evaluación de pasturas en fincas. 

DEBILIDADES 

El proyecto no tuvo una deflnlción clara de objetivos. estrategias y metodologles de trabajo. 

El proyecto consideró para transferencia. un paquete tecnológico muy complejo, para 
adopción por el productor. 

El proyecto se concentró en la parte pecuaria de las fincas. sin tener en cuenta que esta 
intemctúa con actividades agrlcolas. 

El proyecto no fomentó la colaboración interinstituclonal y propició el paternalismo con los 
productores. 

las experiencias del estudio de caso de Panamá son una gula para la planificación de los proyectos 
de evaluación de pasturas en fincas y producción de semillas en los paises. Algunos puntos a resaltar 
son: 

Consldemr cuidadosamente todos los componentes que intemctúan en una finca y buscar 
la participación activa de productores e instituciones nacionales (estatales y privades). 

Que se aproveche la Información generada en diagnósticos estáticos y dinámicos de fincas 
en los paises para definir necesidades de productores y para realizar ajustes a la 
tecnologla de pasturas con leguminosas. 

159 



DISCUSION PARA IDENTIFICAR LAS GRAMINEAS y LEGUMINOSAS 
PARA CADA PAlS y ECOSISTEMA 

MESA DE DISCUSION 2 

Presidente de la mesa de trabajo: Carlos Lascano y John E. Ferguson 
Relator de la mesa de trabajo: Juan A. Solano 

Objetivo: 

Identificar las gramlneas y leguminosas forrajeras por pals y para cada ecosistema (trópico muy 
húmedo, trópico húmedo estacional y trópico subhúmedo seco). Para el caso de las leguminosas 
especificar su uso (en asociación, como banco de prolelna, cobertura. para mejorar rastrojos. etc.). 

Discusión: 

En el caso de kudzú (Pueraria phaseoloides CIAT 99(0), asociado con gramlneas, se discutieron 
diferentes posiciones acerca de la conveniencia de utilización de esta leguminosa dentro de los 
proyectos, expresándose opiniones encontradas sobre este material; sobresalieron las siguientes 
acotaciones: El kudzú resiste muy poco a la sequia y no persiste bajo pastoreo con altas cargas, 
particularmente en localidades con suelos pobres y 34 meses secos. 

Dentro de la discusión se mencionaron las siguientes experiencias: 
En asocio con gramlneas de porte erecto, como Panicum maxlmum, esta leguminosa ha 
mostrado buena persistencia en Cuba. Igual conclusión se reportó de Costa Rica con cargas 
bajas. 

Se mencionó que el kudzú puede establecerse en un coctel con Arachis pintol u otras 
leguminosas para aprovechar su vigor inicial de establecimiento y el aporte que esta 
leguminosa puede hacer los primeros años de pastoreo. 

Para la selección final y priorización de los materiales (gramlneas y leguminosas), debe tomarse en 
cuenta la disponibilidad de recursos y semillas y la factibilidad biológica de su utilización. 

Con las gramlneas Cynodon nlemfuensis y Digitaria decumbens se debe reconsiderar su uso por 
razones edáficas; la posibilidad de uso puede mejorarse asociada con leguminosas como A. pintoí, 
que mejoran la productividad animal. 

Uno de los objetivos de la evaluación de pasturas en fincas, es contribuir a mejorar la credibilidad 
tanto de técnicos corno de productores en las leguminosas y lograr amplia adopción de éstas a nivel 
de finca. 

Desarrollo de un plan de suminlatro de semillas por pais de materiales prioritarios para 
investigación en finca 

Consideraciones Generales 

Se deben reconocer los materiales prioritarios en cada pals con el objeto de establecar pianes de 
suministro de semillas. Pata este propósito se sugieren dos etapas o fases. En una primera fase se 

160 



deben contemplar alternativas de obtención de semilla para los diferentes materiales prioritarios, su 

cronologia de utBización y diferentes fuentes de semilla. En caso de compra o trueque debe 
considerarse la posib"ldad de importación o la obtención dentro del mismo pals. 

En caso que se decida producir la semilla en compañia o bajo contrato deberá tomarse en cuenta 
la experiencia en producción y los recursos económicos. 

En una segunda lase deben contemplarse las necesidades de materiales prioritarios para iniciar el 
proyecto y las necesidades de sernHlas para los años subsiguientes de ejecución e implementación 
del proyecto con el objeto de establecer las metas tanto en área como en kftogramos de semnla. 

Seria conveniente definir un mlnimo y un máximo en Kg. de semHla requerida para satisfacer las 
necesidades que resulten de la definición del diseño del proyecto, áreas de pastoreo, repeticiones y 
número de tratamientos a evaluar. Debe considerarse que la definición de las cantidades absolutas 
no pueden ser dadas por una sola vez, sino que requerirán ajustes en el transcurso de la ejecución 
de los proyectos. 
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V. INFORMES DE PROGRESO 



A. ENSAYOS DE PASTOREO Y EVALUACION 
DE PASTURAS EN FINCAS 

• Costa Rica 

• Guatemala 

• Honduras 

• México 

• Panamé 

• República Dominicana 



INFORME DEL MAG SOBRE ENSAYOS DE PASTOREO Y EVALUACION DE PASTURAS EN 

FINCAS EN COSTA RICA 

Juan Solano J.' 

Regiones productivas y su entomo 

Costa Rica se divide geográficamente en cinco reglones: Central, Chorotega, Huetar Atlántica. Huetar 
Norte y Brunca Con el fin de presentar algunas características de su entorno productivo, resulta más 
conveniente utilizar una división del pals basada en zonas de vida, dasificandose, de manera general, 
en cuatro ecosistemas: 

Bosque muy húmedo tropical: comprende tierras dedicadas principalmente al cultivo de banano, 
ganaderla de doble propósito y de came, como caracterlSlica cabe destacar que sus explotaciones 
pecuarias son, en su mayorla, recientes y tienen gran importancia en lo que a abastecimiento de 
leche se refiere. Se caracteriza por presentar una topografla en general plana con alturas que van 
desde O a 500 msnm, una temperatura media de los 24'C, una precipitación anual que ascUa entre 
2500 y 5000 mm anuales y un 85% de humedad relativa. Estas caracterlsticas hacen que sus suelos 
sean, en buena medida, Inundables y de rápida degradación. Entre los principales retos para la 
producción pecuaria se destacan: la gran diseminación del pasto Ratana (Ischaemum cillare) y la 
fraglidad del ecosistema. 

Bosque húmedo tropical: está representado principalmente por la zona sur del pals con topografla 
plana a irregular, alturas entre O y 1300 msnm, una temperatura media de 24"C con una precipitación 
anual de 2500-3500 mm, tres meses secos y humedad relativa de 81 %. Sus principales productos 
son: la ganadería de carne de doble propósito, palma aceitera, banano y café. La actividad pecuaria 
en esta zona es muy pujante y con posibHidades de desarrollo tanto en carne como en leche, entre 
sus principales problemas están: la gran cobertura por pastos naturales existentes y naturalizados, 
como la Ratana, la mediana a baja fertilidad de sus suelos y la presión de cultivos agrlcolas por los 
suelos de mejor calidad. 

Bosque seco tropical: comprende la región de más tradición en la explotación pecuaria extensiva, 
sus principales productos son: la ganaderla de came, los granos básicos, caña de azúcar, el doble 
propós~o y el cultivo de frutales. Presenta un relieve plano-ondulado con alturas entre O y 1500 
msnm, temperatura media de 24-30"C y una precipitación entre los 1500 y 2000 mm anuales con 
periodos secos prolongados de hasta seis meses y un 80% de humedad relativa. Los principales 
retos que afronta la ganaderia en esta zona son: la rigurosidad de la época seca, sus suelos y 
pasturas degradadas, la erosión de sus terrenos y la idiosincrasia de sus productores, 

Bosque premontano: comprende la zona central del pals, donde se asientan los mayores núcleos 
de población y de actividad económica. Sus principales productos son el café, hortalizas, leche y 
ornamentales. Posee una topograffa irregular a quebrada con alturas que oscUan entre los 600 msnm 
hasta más de 1500 msnm con una temperatura media de 10·C y una precipitación anual de 2500 a 
4000 mm. Sus suelos varlan de regular a muy buena fertilidad, con algunos problemas muy 
marcados de erosiÓn. Entre sus principales problemas Que enfrenta la producci6n pecuaria se 
destacan la gran presi6n por tierra que elerce la poblacl6n civl y los altos costos de operación. 

'lng, Agrónomo, Funcionario d. la Di,,,,,,,lón Regional PacIfico Central. Minlstorlo de Agricultura y Ganador!a (MAG), 
f'unlarerlas, Costa RIca. 



Investigaci6n en pasturas 

En Costa Rica la investigación en pasturas se remonta muchos años atrás, a partir de la creacl6n de 

la Facultad de Agronomla de la Universidad de Costa Rica. básicamente en lo referente a adaptación 
y producci6n de pastos de climas templados en la zona alta del pala y en las explotaciones lecheras. 
Posteriormente al entrar en funcionamiento el Instftuto Interamericano de Ciencias Agrícolas (hoy 
Centro Agronómico Tropical de Investigacl6n y Enseñanza. CATIE) en Turrlalba. se incrementa la 
investigación en pasturas en zonas bajas de la región Atlántica del pals. A partir de 1979. con la 
sistematización de al investlgaci6n a nivel gubemamental. gracias a los convenios coIaboratlvos con 

el CIAT se comienza a generar investigación para los oIros ecosistemas del pals. la cual toma su 
rumbo definitivo. con la consolidación de la RIEPT para Centro América. México y el Caribe (CAMC) 
en el año 1987. generando Información a través del establecimiento de Enseyos Regionales tipo A Y 
B principalmente. 

Es importante destacar que actualmente son varias las instituciones de educación y otros organismos 
los que. junto con el Ministerio de Agricultura y Ganaderla. realizan investigación en este campo. 

Ensayos de pastoreo 

En la EstaciÓn Experimental Los Diamantes. en GuápUes. bosque muy húmedo tropical. se han 
conducido dos ensayos de pastoreo. el primero a través del convenio MAG/CATIE/CIAT. ha evaluado 

por tres años consecutivos la persistencia de B. brizanfha cv. Diamantes 1 y B. humidicola CIAT 6369 
en asociación con las Ieg,uminosas A. pintoi CIAT 17434. Centrosema macrocarpum CIAT 5713 y 

$tylosanthes guianensis CIAT 814 bajo dos cargas animales, 1.75 y 3.0 U.A/ha en un sistema de 
pastoreo rotacional con cinco dlas de ocupación y 30 de descanso. 

En el segundo ensayo realizado a través de cooperación MAG/CIAT se ha evaluado durante tres años 
la respuestadeB. brlzanfha ev. Diamantes 1 en monocultivo y asociado conA. plntoiCIAT 17434 balo 
dos cargas animales (1.5 y 3.0 U.A.jha) y con ciclo de pastoreo de 7 dlas de ocupación y 21 dias 
de descanso. 

En la finca experimental del CATIE en Turriafba. bosque muy húmedo tropical. se han conducido dos 
investigaciones consecutivas sobre pasto Estrella Africana (Cynodon nlem"uensís) solo y asociado 

con A. píntoi CIAT 17434 y Desmodium ovalifolíum CIAT 350. la primera con el fin de evaluar su 
efecto sobre la producción de leche y sus componentes y la segunda para determinar el grado de 

selectividad de los animales por los diferentes componentes. la calidad del material consumido y 
evaluar también la dinámica en la composición de las pasturas asociadas bajo una carga animal fija. 

En la Estación Experimental Enrique Jlménez Núñez. región Choroteca. bosque tropical seco, se 
encuentra en proceso un ensayo tipo D, donde se está evaluando A. gayanus ev. Veranero bajo tres 
cargas animales y dos sistemas de pastoreo. 

En San Isidro de Pérez Zeledón. bosque húmedo troplcal. en la finca El Jorón del Ministerio de 
Agricultura y Ganaderla. se tiene establecido un ensayo para evaluar la persistencia y ganancia de 
peso animal de tres gramlneas: A. gayanus ev. Veranero, B. brlzantha ev. Diamantes 1 y B. 
dlctyoneura CIAT 6133 asociadas conA. pintol ClAT 17434 Y Centrosema macrocarpum CIAT 5713 

bajo pastoreo altemo con 28 dlas de utMizaci6n y 28 de descanso. 

En Santa Clara de San Caños. bosque húmedo torplcal, el Instituto Tecnológico de Costa Rica tiene 
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establecido un ensayo para medir la respuesta sobre cuatro pasturas asociadas (c. nlemfluensis, B. 

dictyoneura CIAT 6133, B. brizantha CIAT 6780 y B. brlzantha 664 todas asociadas conA. plntoi CIAT 
17434) bajo dos cargas animales, 1.5 y 3.0 U.a.jha, con periodos de ocupación de 7 dias y 35 dlas 
de descanso. 

Evaluaci6n de pasturas en fincas 

En la evaluación de pasturas en fincas se han comenzado a dar los primeros pasos y es asi como 
en la actualidad se encuentran planteados y en proceso de evaluación las siguientes Investigaciones: 

1. La Suiza, Turrialba, B. brizantha ev. Diamentes 1 sola y asociada con A. pintoi CIAT 17434 
sobre la producción de leche en un diseño sobrecambiante con una carga de 2 UA /ha en 
un área de 8000 m'. 

2. Turrialba, Comparación del efecto sobre producción de leche de una pastura de B. brizantha 
ev. Diamantes 1 vrs. Estrella Africana (Cynadon nlemf/uensis) en un diseño sobrecambiante 
con una carga de 2.0 UA/ha en un área de 4000 m' de cada una de las pasturas. 

También se están llevando a cabo investigación en finca en San Caños, donde se evalúa el efecto de 
la suplementación con gallinaza sobre la producción de leche en pasturas asociadas de B. brizantha 
ev. Diamantes 1, Estrella Africana (Cyoadon n/eml/ueos/s) y Ratana (/schaenum clllare) con Kudzú 
(P, phase%ides) y en PUrlscal, donde se mon~orean las ganancias de peso en novillos pastoreando 
B. dlctyoneura CIAT 6133. 

Cabe destacar que se han tenido experiencias negativas pero provechosas para futuros trabajos, 
sobre la investigación en finca debido a diversos factores entre los que se encuentran: problemas de 
establecimiento, mala selección del productor, desmotivación del productor y problemas con el área 
y número de potreros para poder ajustaJ10 a un diseño experimental adecuado (caso Guáplles), los 
cuales han dado como resultado la pérdida de las investigaciones planteadas. Además se tienen 
planeadas otra serie de evaluaciones en finca conforme se desarrollen y aumenten las áreas 
establecidas como primera etapa para la multiplicación de semilla de especies forrajeras y se 
obtengan los resultados de las evaluaciones agronómicas en proceso. 
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INFORME DEL ICTA SOBRE ACTIVIDADES DE EVALUACIOH DE PASTURAS CON ANIMALES 
EN GUATEMALA 

Gonzalo RoIdán Pérez' 

INTRODucelOH 

la producción bovina en Guatemala, ha crecido a una tasa anual promedio menor de! 3%, por lo que 
las existencias se incrementaron de 2.3 a 2.5 mRlones de cabezas de 1985 a 1989 y para este último 
año, el hato bovino de doble prop6sito se estimó en un 76% del Inventarlo nacional, 1.86% de las 
razas especializadas de leche y 22.14% en razas especializadas para carne. 

En consecuencia al Incremento poblaclonal nacional, la leche aumentó de 230 a 240.1 mUlones de 
litros de 1985 a 1989 (4.4% de Incremento) mientras que las Importaciones de leche y derivados 
aumentaron de 52.4 a 65.5 millones de litros (25% de Incremento) en el mismo periodo. 

Las plantas forrajeras más difundidas en Guatemala son entre las gramlnees de pastoreo el Jaraguá 
(Hyparrhenia rufa), estrella africana (Cynodon nlemfuensis) y pasto suazl (Digltaria swasl/andesis). 
En los de corte el Napler enano y otros elefantes (Pennisetum purpureum) y la leguminosa Kudzú 
tropical (Pueraria phaseoloides). 

'lng. Agrónomo looIecníllla, CooIdtnador Programa di! Bovin.,.,.PtoducciOO Pecuaria (-0."iOO1, lnotiIuto de Ciencia y 
Tecnologíá Agrfcolaa (IOTA), Gu_a. 



ACTMOAQ€S CE EVALUACION DE P,6,STUAAS CON ANIMAlES EN GUATEMALA 

OIIJmYO MATaUAlES FORRAJEROS EVAl.lIAI)OS SlSTlMA DE PASTOREO Y CARGAS "ESULTADO& COfICI.U!IjQ.1!S 
EN EST. EXPERIMENTAL. 

G+nerar tef;noIogfa para ti RWItjO CM ESTrElLA AFRICANA El ~ tu. en forma rotativa en un Lot fftU/tado$lt"!dicwl' CIU4t la proporelón de S. eoneJuyt qU* r. pom ..... nela do! puto 
pUlo EItreUt. AIricana (C)'OOdotI *P) en la {C>nodon ",.} tIitttIma de cu.ro ~ con ... dfM de Ettra Africano dllmlnuyó eón U y 51i VA/ha y e.w¡1. ~ _In f.II1Jllut, y iIl maxlmlzael6n 
pl.anl$ coMnldel fIIJl' dtt ~ oc.:upe.ción y 21 dla$I <:M ~ Y tln togro fttabIlIdad en Qfgat mt.rmedlu. la de,. productl'llklad anImal "/~f~o) "' 

fertilización. S. ~ lu c:wgu: 1.0, ~ ÓII PNO por animal (g/di"; fue logran con carga $fItle 3. t Y 3.$ UAjha. 
2M. 4.0 Y 6.$ OA 1M'" un dIwM dt ~.me cqu (P<0,(5) V mOCt6la 
bloqun ..... con dot ,.¡p.Ut:iof ... .., ..... -""..-: 
S. utilizaron 24 nrHIb ~ de 1 .... 1q¡ Y07 ......... 22.7~.O."'" de .... _ 

YM .. a.ca,Ó1O.1~"0.97) 
V ... ___ (RZ .... ,j 
Lagananc¡. de peIIO/~.~ 

(1<;/11&/01l0i.-- ............ 
IIgnlficlíttvM .... MMJMI: de caIp (p>c:()J)6j¡ Y iIl 
tencMncia ancontrada qued6 dIfinkia por. 
• Ya7 .. 28.13+336.84 
x .... ""'tR'.0.91) 
~ Y88 .. 117JM~.tI3.OI5 
x1'5.3''''tR'.O$1) 
'Y80 • a1,!55.*.04 
x 74.""'tR'.'.aDI 
LM ~ ~/h./atIo) d .... ettgM 2.5 '1 
4,.0 UÁfM -.ron de 5Slt 1 .832.2 '1 de !I08.e .. 
839,' ~-mente. ~.Iu catgU 

1,0 Y 5.5 lJA¡ha. 

OIIJI!TIYO MATEJIllALIS FORRAJEROS EVAt..UADOS. 8t8TI'JM DE PASTOREO Y c.ARGAS RESULTAOOS CONCI.USIOIII!S 
EN EST. EXPERIMENTAl. 

G~ tecnologr. para el manejo del JAAAGUA. ~a nm.) El putOl'fIO 10* en forma fQta;Jw, en un llatvma la Ql$pOnlblllQ6d <:M MS V«I6 en fl.jnt;.16n de 1&$ En /f. ft/' fase ~és de twiuar lot 
pasto Jaraguá en tlerras aItQ del Oriente de de cuatro potrew$ e<)l'\ siete (jías de cargas df~do a medida que aumentó la tratamlif/'rtos por dos ~os, .. concluye ql.Ul' 
Gualtmala. oc~, S. evalUiItOn en la ptIrMra tu. las carga. El P.O. no at.dó la disponibilidad d_ MS cargas entre 1.2 y 1.7 UAJhacon pModoo d. 

catgu: 0,2, 0.1, 1.2, 1.7 Y 2.2 UA/ha y los pero la. lltndene!a ru. pot:itMla m.dfa que .. d~ entre 3S 'i 40 dÍas mantr.nen ntabte 
perfodQt¡ d" dfl'SCeN.(): 28, 35, 42, 48 Y Mi aument6 tl PO. La liOt'tIposk:l6n botinlc& ., componente Jara;ut en la prttdera. En la 
dw. Se utifiló el diH"Q de ~ 1ni':11có dIIifTIInitdón ct.1 JlItilQUlt ~ .zki lO conciuye: 1) la ganancia di" de pe$O 

~ no rotabIa con dos ~'"*" en el 1M Iat m.lelM por ef1tet;:. de aum.f'IW la carga.. po! no<4ftIo diM'I¡nuyó d. 289 a 160 g. al 
Mpae¡O. En la tJa fas.e te e\I1Iluaron 1 .. cargu En la ;tM faH loa 'asultado& ob:Mrva<::Io$ aumen1&f la carga da 1.0 a 2.0 UA/ha; Y 2) la 

1.0, t;5 'i 2.0 UA/ha, el: PfrfOtlo d. QC\IP&clÓn ~en indicar que la pttX:!uctMdadjha tionde glltlanela/n.. 'NI61ñ 117.8 a 125.8 kg 1lI 
vat16 ~ 14 a 16 dÍas y el perfodo <'* ak.:enUt su rtWtJmo enu. 1.5 y2.0 OA/ha. In\WfnItf\tar la e«rga da 1 ,O a 2,0 UA,Iha. 

cIeseanso de 4i a 48 dIas. 

DURACIÓN: 3 aM' te 
2.mos -;!1. 



OBJmvo MATERIALES FORRAJEROS EVALUADOS EN 8tsTEIIA DE PASTOREO Y CARGAS RESULTADOS CONCLUSIONES 
EST. EXPERIMENTAL 

Determinar e' potel1Cla¡ d. producci6n d. Napler Enano lfennJ.etum ~ evo Mott El !tu d. pastoreo d. ElMante Enano (t.a ha) Se destacaron diferencias altamente 1. La produccl6n da leche ord.~acla entre 
leche del puto Elefante enano evo Mott en y Estrella Africana (Cynodon sp). tu. dividida en 12 apartoe los cuales tueron slgniflcatlvu (P < 0.01) entre ¡aleche obtenida las especies evaluadas mostr6 una 
eomparaci6n con pasto Estrella Africana en utlUzados con 3 dlas de ocupación y 33 dlas de en el ordeño con cada especie de pasto; slendo diferencia altamente slgni-ficatlva 
condiciones de alta disponibilidad de materia descanso y una carga de 3.33 UA¡ha). El área ésta de 4.8 .±. 0.8 IItros/vaca/dia para Elefante (P<O.OI). ..... da putoreo d. Estrella afrk:ana (I, 7 ha) fue Enano y d. 4.5.t O.81Itros/vacajdla para 2. La producción lácte. promedio diaria 

dividida en 8 potreros los cual .. tueron Est .... l. AfrlcanL en Elefante Enano tu. 0.3 L/vaca/di. 
pastoreados con .. dlu d. ocupación y 20 di .. No se encontró diferencia significativa para la mayor qua en Estrella Africana. 

de descanso y una carga de 3.M UA/ha. La leche consumida por el ternero (p:>0.05), la cual En cantidad de leche consumida por el 

disponibilidad de MS fue de 70.8 '1 de 72.9 fue de 1.9 .:!:. 0.9 'I2.0.:!:. 0.6 litros/dI. para ternero no hubo diferencias significativas 

ka/vaca/dI. de Napler Enano '1 Estrella Africana, E.Enano y E.Afrieana, mpeetiYamente. El (p:> 0.05) por efecto de npec:leI. 

reepeeti-vament •• contenido de rruderi& seca, pralelna cruda y 
d\geltlblll-dad In Vltro de la US en E.enano y 

CURACIÓN, 100 dI .. E.Afrieana, respec-tivamente fue la .tguiente: 
1S.S.:!:. 0.98, 11.9J:.0.80 y 722 ,i1.4 por ciento y 
25.0,i3.5, 13.8,i 0.6 Y 78.6,i 1.3 por ciento. 

OBJmYO MATBtIALES FORRAJEROS SISTEMA DE PASTOREO Y CARGAS RESULTADOS CONCLUStoNES 
EVALUADOS EN EBT. EXPERIMENTAL 

Determinar el efecto del pastoreo restringido KUDZÚ f{Wrerie ph&seolokJN) y SUAZI El área. de putoreo .. utilizó en Iorma rotativa EPOCA llUVIOSA.: ,. El pastoreo rntrIngido en Icudzú constituye una 
en Kudzú sobre la ganancia de peso de (DIg/tIItte swazilendensis). en un sistema ele cuatro potreros. El pasto En el primer ntudlo aunque las diferencias alternativa con potencial para mejorar la crfa de temeros 

temeros durante el perlodo lluvioso y seco. Suazi se manllj6 con 5 dlas d. ocupación y entre tratamientos no fue lignificatlva y el levante de animales en deurrollo en épocBll lluviosa 

15 de dncanlO '1 el Icudzú lOan 10 dlas de (P:>5"1, t. ganancia de pno flJe favorable yoeca. 
ocupación '1 30 de descanso. Ellratamlento al tratamiento con pastoreo restringido en 

de pastoreo con 1010 SUazl (5,712 m2 ) se kUdzú en comparacl6n con solo SUazl (389 2. Las altas presiones de pastoreo limitan la productMdad 

dMdlóen -4 potrefOI ele 1428 m2c/u 'le! VS.248 g/ternero/dI&). En el segundo animal. Por ello " conveniente ajustar la carga a niveles 

tratamiento de putoreo restringido en kudzú estudIo 101 multados fueron Inversos adecuado. para uso mú conveniente del recurso 

(5712 m2) .. diYidló en 8 potreros de 71-4 m2 favoreciendo &1 putoreo en solo SUazI (358 forrajero. 

c/u de los cual .. 4 fueron de Suul '1 4 de VS. 228.88 9) debido a que la presión de 

kuc:lzÚ. La carga promedio tue de 2.52 UA/ha pastoreo tu. mayor y la produccl6n del 
en e! primer en_yo de época lluviosa. En el kudzú era menor. 
Hgundo enaayo la carga en époea lluviosa 
varl6 de 3.-4 UA/ha a 4.4 UA/ha'l en la época ~POCASECA: 
seca de 3.5 a 3.8 UA/ha. La gramlnea .. En este perkM:lo el pastoreo res1ringido en 
fertilizó con 10-4-50-251cg de NPK/ha; el Icudzú fue superior a solo Suazi (307 VI 127 

NItr6geno .. diatribuyó en 4 aptlcaelonn de g/ternero/dIal (p<O.1). 
26 Icg/ha en perlodo lluvioso después de 
cada putoreo. El kudzú le fertilizó ean 80 
Icg/ha de fósfOI"O en una sola aptlcaci6n 

DURACiÓN: 120 dlas. 



INFORME DE LA SRN SOBRE EVALUACION DE PASTURAS CON ANIMALES EN HONDURAS 

Bertha Gómez t 

INTRODUCCION 

La investigación en pasturas por varios años se ha limitado a Introducir especies de pastos traldos 
de otras zonas con condiciones de clima y suelos diferentes a los predominantes en el pals. A partir 
de 1983 con la formación de la Dirección General de Ganaderla y con el apoyo del CIAT, se inició la 
investigación en secuencia para evaluar nuevo germoplasma, siguiendo los lineamientos de la RIEPT 
(Red Intemacional de Evaluación de Pastos Tropicales). Este esfuerzo Incluye evaluaciones 
agronómicas y de pasturas con animales. 

Actualmente se ejecutan ensayos tipo C y D donde se estudia la persistencia de leguminosas tales 
como Arachis pintoi, Centrosema pubescens, Neonotonia wightii y Pueraria phaseo/oides, y de las 
gramlneas Andropogon gayanus, Brachiaria brizantha CIAT 6780 y Dlgltaria swazllandensis. 

Instituciones de investigaci6n en pasturas y semillas. En la actualidad las instituciones dedicadas 
a la investigación en pasturas y semillas en nuestro pals son muy escasas, solamente están 
involucradas el Estado con la Dirección General de Ganaderla y los Centros de Enseñanza Superior 
como el Centro Universttario Regional del Lnoral Atiántico (CURLA), la Escuela Agrlcola Panamericana 
(EAP) y la Escuela Nacional de Agricultura (ENA). 

Regiones geográficas 

Honduras es el segundo pals más grande y más montañoso de América Central, con un área de 
112,088 km2

, de los cuales más del 75% tiene pendientes mayores el 25%. 

Las formas fisiográficas pueden distinguirse fácilmente, como las tierras altas y los valles interiores, 
las tierras bajas del Caribe y las tierras bajas del Pacifico. 

Las tierras bajas del Caribe representan el 16.4% del terrttorio nacional que conjuntamente con los 
20 principales valles que se conectan a las 3 planicies costeras, constttuyen los mejores suelos de 
Honduras. 

Las tierras altas del interior representan el 81.7% del terrttorio hondureño, se caracterizan por sus 
montañas de más de 600 metros de altura (78.9%), colinas entre 150 y 600 metros (14.9%) y llanos 
a nivelo cerca del nivel del mar (6.2%). 

Las tierras bajas del Pacifico constttuyen el 1.9% del terrttorio nacional. 

Uso actual y potencial de la tierra. Del área total del pals se estima que el 25% tiene potencial para 
uso agrlcola, 66% con vocación forestal y tierras no agrlcolas y 9% tierras urbanas y uso no 
determinado. Los mejores suelos para uso intensivo están ubicados en las planicies costeras y en 
los valles de los ríos de la Costa Norte y Sur; y asf como en los valles interiores del Zamorano y 
Comayagua. 

1lng. Agrónomo, Jefe de Investigación Pecuaria y Transferencia de Tecnologfa de la zona del Utoral Atlántico (La Ceiba, 
Honduras). Secretarf a de Recursos Naturales (SRN), Honduras. 



Comparando el uso potencial con el uso actual de la tierra, se nota que solamente un tercio de la 
tierra clasificada como adecuada para cultivos anuales se utBiza en esta forma. En contraste, la 
mayor parte de tierra que se utiliza para cultivos anuales se utiliza en esta forma. En contraste, la 
mayor parte de tierra que se utBiza para cultivos anuales y perennes han sido clasificados para usos 
forestales o extensivos. Estas paradojas aparentes son causadas principalmente por la existencia de 
grandes propiedades que usan los suelos fértBes en forma extensiva para ganaderla o mantener las 
tierras en reserva mientras que las pequeñas propiedades sobre pendientes escarpadas y/o suelos 
pobres son utilizados Intensivamente por una densa poblaci6n. 

En general, se puede afirmar, que la estructura productiva en Honduras se fundamenta en sectores 
de propiedad de pequeñas y medianas explotaciones, con una destacada orientación ganadera, ya 
que el 55% de la superficie de predios agrlcolas tiene como uso "pastos· (cultivados, mejorados y 
naturales). Las especies forrajeras cultivadas predominantes son: Jaragua (H. rufa), King grass (P. 
purpureum x P. typhoides) y Paslo estrella (C. nlenfuensis). 

OBJETIVO DE LAS EVALUACIONES 

Seleccionar materiales forrajeros que sean promisorios para la zona. 
Proporcionar materiales a los ganaderos que contribuyan a mejorar su produccl6n y 
productividad. 

MATERIALES FORRAJEROS EVALUADOS 

En Estaciones Experimentales se han llevado a cabo las evaluaciones siguientes: 

1. 'Persistencia y Productividad animal de pasturas de DIgiIaIfa fIWt1ZiIancIens bajo 
diferentes presiones de pastoreo' 

Objetivo: Detenninar el potencial de producción animal y la persistencia de la pastura de D. 
swazi/andensis bajo diferentes Intensidades de utilización carga animal. 

Sistema de pastoreo. Rotacional 28 dlas de descanso y 7 de ocupacl6n. Dos cargas: alta 
y baja. Se utiliz6 dos juegos de potreros distinto tamaño, 0.17 y 0.37 has. con la misma 
cantidad de animales. 

Resultados. Aumento promedio diario animal/ha: 2.46 kg carga alta y 1.93 kg en c. baja; la 
carga animal varl6 de 476-2569 kg/ha Y 423·1400 kg/ha de peso vivo. La oferta de forraje 
fresco al inicio fue de 1912·8991 kg/ha Y 1770·1258 kg/ha. 

Conclusiones. Según la disponibilidad de forraje penniti6 cargas animales de 1.6 UA¡ha en 
verano y 7.3 UA¡ha en Invierno. 

2. 'Evaluación de once (11) accesiones de GIIrlcIdia sepium en el litoral Atl6ntico'. 

Objetivos. Evaluar la producción de biomasa total de follaje y madera bajo cieno régimen de 
poda de la G. seplum, y el hábito (capacidad de rebrote). 

Resultados. El ANOVA no mostr6 diferencia significativa (P > 0.05) Y la accesión 37·87 fue 
la que proporclon6 el mayor rendimiento. 

176 



Conclusiones. Establecer lotes con la accesión 37-87 para luego ser evaluada como 
suplemento en vacas en producción. 

EN FINCAS DE PRODUCTORES. Los siguientes ensayos: 

1. 'Peralatencla de las gramlneas B. decumbens, B. tUrizJeIIBIs Y D. ~ bajo dos 
presiones de pastoreo' 

Objetivo. Evaluar la persistencia bajo dos presiones de pastoreo de las especies B. 
decumbens CiAT 606, B. ruziziensis y D. swazilandensis en suelos de ladera. 

Sistema de pastoreo. Rotacional 2 dlas de ocupación y 26 de descenso. 

Resultados. La B. decumbens CIAT 606 manejada con presión alta de 4 kg de MS/l00 kg 
de Peso vivo, fue la especie que obtuvo la mejor cobertura. 

Conclusiones. Entre las dos Brachlarla, la oferta de pasto no vari6 significativamente 
(P >0,05) y la D. swazílandensls mostr6 una persistencia reducida en suelos de ladera. 

2. 'Monltoreo de la Brachiaria decumbens asociada con tres legumlnoaas (Atachis pintoi 
CIAT 17434, PIJfJfIJIia phaseoIoIdes CIAT 9900 y Neonotonia wtghIil bajo pastoreo con 
cargas variables'. 

Objetivo. Establecer la asociaci6n de Brachlarla decumbens con tres leguminosas manejadas 
bajo pastoreo y determinar la asociación que mejor persiste bajo condiciones de pastoreo. 

Sistema de pastoreo. El sistema fue rotacional con 1 dla de ocupación 28 de descanso y un 
promedio de 25 vscas en producción. 

Resultados. En el monitoreo, la persistencia de B. decumbens Arachls plnto/, fue la mejor. 

Conclusiones. Realizar trabajos de pastoreos con dicha asociaci6n para determinar a más 
largo plazo la productividad de las pasturas. 

3. 'Evaluar la ganancia de peso de novillas manejadas en pasturas asociadas de D. 
swazJlandensis + A pintoi CIAT 17434 bajo dos cargas de pastoreo' 

Objetivo. Evaluar la persistencia de la asociaci6n bajo dos cargas de pastoreo. 

Sistema de pastoreo. Rotacional 7 dlas de ocupaci6n y 28 de descanso 2 cargas: alta y baja 
(con 5 juegos de potreros de 0,17 Y 0,34 has). 

Resultados. El incremento por animal fue en promedio de 63.7 kg Y 90.8 kg. 

Conclusiones. Hay más compatibilidad al asociar una graminea semi-rastrera con una 
leguminosa con caracterlsllcas semejantes como el Arachís pintol debido a su tÓlerancla a 
la sombra y produccl6n de semilla subterránea. 

177 



El germoplasma utilizado en todos los ensayos anteriormente descritos. provienen del Programa de 
Forrajes Tropicales del CIAT para Centro América. México y el Cerlbe con sede en Costa Rica. 

En la actualidad se viene adelantando una evaluación de producción de semlla sexual del Arachls 
pintol CIAT 17434 en la zona del litoral atlántico con el objetivo de medir el rendimiento del A. pintol 
CIAT 17434 en términos de kg de semilla pura/ha a tres distintas profundidades y en tres épocas en 
la zona del litoral Atlántico. 
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INFORME DEL INIFAP SOBRE ACTIVIDADES DE EVALUACION DE PASTURAS CON 

ANIMALES EN MEXICO 

Javier Francisco Enrfquez Q.' 

Introducción 

En México, la producción de leche asciende a 6,830 millones de litros promedio anual, mientras que 
la producción de carne es de 789,000 toneladas anuales; en el trópico de México se produce un 17.7% 
de la producclón nacional de leche y 38.8% de carne producida De los 50 millones de hectáreas del 
trópico de México, el 13.3% se dedica a la actividad agrfcola, un 13% se encuentra cubierto con 
pastos cultivados, el 26.2% con pastos naturales, un 22.6% con bosques y montes, e18.1 % con tierras 
de labor y descanso y el 16.8% restante está ocupado por áreas Inundables y áreas Improductivas. 

Investigación en pasturas. Ante la urgente necesidad de Incrementar la producción y productividad 
animal en los trópicos del pala a partir de 1981 el INIFAP dló un fuerte impulso a la investigación en 
pasturas tropicales, realizándose en ese año las primeras Introducciones de ecotipos de gramíneas 
y leguminosas provenientes de la colección de germoplasma del Programa de Pastos Tropicales del 
Centro Internacional de Agricultura Tropical (CIAT). Simultáneamente se inicia en México la 
conformación de la Red Nacional de Evaluación de Pastos Tropicales. 

Hasta el momento han sido evaluadas por la Red Mexicana de Forrajes 26 materiales de gramfneas 
y 158 de leguminosas en ERS's. En el ecosistema de trópico húmedo se han establecido 23 ensayos 
de gramineas y 21 de leguminosas en 23 localidades. Para el trópico seco se realizaron 11 ERS's 
de gramlneas y 7 de leguminosas en 11 localidades. En lo que respecta a ensayos de pastoreo (ERC 
o ERO) se han concluido un total de 8 ERC y 2 ERO de los cuales un 50% se realizaron en trópico 
húmedo y el resto en trópico seco. 

En lo que respecta a ensayos de apoyo se han realizado un total de 6 ensayos de establecimiento 
y 9 de fertilización en diferentes localidades del trópico de México. Los resultados obtenidos después 
de 10 años de evaluación han permitido liberar oficialmente las siguientes especies: A gayanus cv. 
"Uanero", B. decumbens cv. 'ChontaJpo", B. brizantha cv. "Insurgente" y B. humidícola cv. ·Chetumal", 
las cuales se encuentran en utilización por el productor en diferentes proporciones. 

Instituciones de investigaci6n en pasturas y semillas. las Investigaciones en pasturas son 
realizadas en su mayor parte por ellNIFAP y algunas universidades como la Universidad Autónoma 
de Chapingo y la Universidad de Yucatán y por algunas otras instituciones de educación superior. 

Reglones geogrilicas 

México cuenta con una extensión terr~orial cercana a los dos millones de kUóme\ros cuadrados 
(exactamente 1,972, 546 km'). A la reglón tropical corresponde aproximadamente el 25% de la 
superficie nacional, es decir, 50 millones de hectáreas y está situada entre los paralelos 14"30' y 24° 
de lat N 'J los meridianos 00° y 100° de long O. Agroecológicamente en esta región, se Identificaron 

tlng. Agrónomo, Investigador del Programa de Forrajes del Instituto de Investigaciones Forestales y Agropecuariu (INIFAP), 
!sJa Ver&:01'uz. México. 



dos grandes áreas. el trópico seco y el trópico húmedo. Estas áreas se encuentran comprendidas en 
proporción variable dentro de 15 estados de la república mexicana y se distribuyen a lo largo de la 
vertiente del Pacifico y del Golfo de México ampliándose hacia el sureste a la mayor parte de Chiapas 
y de la peninsula de Yucalán. 

Objetivos 

En México se han realizado en los últimos años. evaluaciones con animales con asociaciones 
gramlnea-Ieguminosa persiguiendo los siguientes objetivos: 

Determinar los factores de manejo (carga animal, periodo de ocupación-<:lescanso) que 
permitan mantener una asociación estable en el tiempo. 

Determinar el potencial de producclbn de carne y lo leche en pasturas asociadas vs 
gramineas fertilizadas. 

Materiales forrajeros evaluados 

1 . Producción de forraje y persistencia de la asociación Brachiaría brizantha + Pueraria 
phaseoloides bajo tres cargas animal en Nueva Roma. Tonalá. Chiapas. ERC (Productor). 

2. Producción de forraje y persistencia de la asociación C. plectostachyus + P. phaseo/oides 
bajo ires cargas animal en Jericó. Chiapas. ERC (Ensayo Experimental). 

3. Evaluación de la persistencia de la asociación B. dicryoneura + P. phaseoloides bajo dos 
cargas animal y tres periodos de ocupación-<:lescanso en Isla, Veracruz, ERC (Ensayo 
Experimental. 

4, Evaluación de la producción de came en pasturas de e, plectostachyus + un banco de 
protelna de Leucaena leucocephala vs. la asociación e, plectostachyus + Pueraria 
phaseo/oides en Jericó. Chiapas. ERC (Ensayo Experimental), 

5, Evaluación de la asociación B, brlzentha + P. phaseololdes vs, e, plectostachyus fertilizado 
sobre la producción de leche en Jericó. Chiapas. ERO (Ensayo Experimental), 

Sistema de pastoreo y cargas animales 

En los ensayos anteriores se utilizaron los sistemas y cargas siguientes: 

1, Rotacional; cargas estacionales lluvias 6, 4,5 Y 3, secas 3, 2.25 Y 1,5 cablha, 
2, Rotacional; cargas 6, 5,4 y 3, cab/ha. todo el año, 
3, Rotacional; cargas 3 y 1.5 cab/ha. periodos de ocupación descanso de 6/3521 (21 Y 14(26. 
4. Alterno 28/28; acceso al banco de protelna de 2 h dla, cargas 5 cabIlla. 
5, Rotacional 7/28; carga 2 vacas/ha en la época seca y 2.6 vacas durante el periodo lluvioso, 

Resultados 

Persistencls de las especies a_iadal, Los resuhados se presentan en el orden secuencial de los 
ensayos, 
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1. La persistencia de la asoclacl6n B. brlzantha + P. phaseo/oides se evalu6 durante 2 años, la 
composici6n botánica en el primer año no tuvo cambios sensibles entre cargas durante la 
época seca en donde se obtuvo una composlci6n botánica promedio de 66% para la 
gramlnea y 34% para la leguminosa. En la época de lluvias la carga alta y baja tuvieron 
valores similares en la composici6n botánica (76 y 24% para la gramlnea y leguminosa) 
observándose cambios en la carga animal con valores de 55 y 45% para la gramlnea y 
leguminosa. En el segundo año se observ6 un efecto de la carga animal impuesto con 
tendencia a disminuir el porcentaje de leguminosa conforme aument6 la carga siendo este 
efecto más marcado en la época de lluvias con valores mlnimos de leguminosas de 18 y 82 
para la leguminosa y gramlnea, respectivamente obtenidos en la carga alta, las cargas media 
y baja tuvieron un procentaje de leguminosa de 34 y 32 respectivamente. 

2. El presente ensayo s610 se evalu6 durante el primer año, debido a una quema accidental de 
las praderas que no permitieron continuacl6n. La informacl6n de la composici6n botánica tuvo 
cambios estacionales. Durante la época seca hubo mayor aporte de la leguminosa con 
valores medios de 81 %. Para la época de lluvias se observ6 una recuperaci6n del pasto 
registrándose valores similares en la composici6n botánica 51 y 48% para las gramlnea y 
leguminosa, sin existir dWerenclas entre cargas. Bajo condiciones normales se espera que 
los cambios sustanciales en la composlci6n botánica ocurran a partir del segundo año de 
evaluaci6n, situaci6n que no pudo ser constatada. 

3. En este trabajo se detectaron cambios estacionales en la composici6n botánica, además de 
un efecto marcado de la carga animal impuesto. En la carga alta (3.0 an/ha) se observ6 una 
pobre persistencia de la leguminosa la cual fue sustituida por maleza en todos los periodos 
de ocupaci6n-descanso evaluados. 

En la carga baja (1.5 animaleS/ha) al parecer el periodo de ocupaci6n descanso mas 
favorable para mantener una asoclacl6n estable fué el 14/28 con variaciones estacionales de 
acuerdo a la época. 

4. El presente trabajo fue un ensayo en donde se compararon 2 tratamientos Estrella + Banco 
de protelna (2 horas/dla) y Estrella asociado con Kudzú sin repeticiones en campo. Se 
evaluaron durante un año solamente. En la época seca no hubo diferencias en ganancias de 
peso de los animales sometidos a cualquier sistema de alimentaci6n. Se obtuvieron 
ganancias de peso por animal de 628 g/dla para la asociaci6n Estrella + Kudzú y 550 
g/an/dla para Estrella + banco de protelna de L. leucocepha/a. 

En la época de lluvias se observ6 una situaci6n similar a la anterior con ganancias de peso 
de 593 y 450 g/an/dla para la asociacl6n y estrella + banco de protelna, respectivamente. 

5. En este trabajo se compar6 la producci6n de leche en pasturas de B. brizantha + P. 
phaseo/oides vs. estrella fertilizado con 200 kg de N. En el presente trabajo se encontr6 un 
incremento mayor en la producci6n de leche en favor de la asociaci6n con valores de 6.0 
kg/vaca/dia vs. 3.8 kg para el Estrella fertilizado durante la época seca. En la época lluviosa 
no hubo diferencias entre tratamientos con rendimientos de leche de 5.9 y 5.4 kg/vaca/dla 
para la asociaci6n y el Estrella fertilizado. 

Un dato importante que es necesario señalar es que durante la época seca las vacas que 
pastaron el Estrella fertilizado tuvieron pérdidas de peso de 247 g/vaca/dla mientras que en 
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la asociación se obseIvaron ganancias de peso de 337 gjvaca/dia, mientras que durante la 
época de lluvias hubo ganancias de peso en ambos tratamientos con 47 y 154 g/vaca/dla 
para el estrella fertUizado y la asoclación. raspectivamen1e. 

Conclusiones 

La persistencia de las asociaciones depende en un alto grado de la carga animal (Ajustes 
estacionales) y en ocasiones el periodo de ocupación y descanso. 

No existieron diferencias en ganancias de peso en1re animales al pastoreo asociaciones y lo gramlnea 
+ banco de prOlelna. 

Hubo diferencias en producción de leche de las vacas que se alimentaron en praderas asociadas de 
B. brízantha + P. phaseoloídes vs. C. plectostachyus fertUizado solo durante la época seca. 
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INFORME DEL IDIAP SOBRE EVALUACIONES MAS RECIENTES DE PASTURAS CON 

ANIMALES EN PANAMA 

Bollvar Pinzón y Rubén D. Montenegro' 

Introducción 

Las evaluaciones más recientes en Panamá, sobre pasturas Involucrando animales han sido realizadas 
por el Instituto de Investigación Agropecuaria de Panamá (IOtAP). En su mayorla, éstas han sido 
concentradas en estaciones experimentales por facilidad de recursos. Debldo a prIorIzaclones, los 
mayores esfuerzos se han dedicado a evaluar gramlneas promlsorias en monocultivo (B. decumbens 
CIAT 606. B. diclyoneura CIAT 6133, B. humidico/a ClAT 679, D. swazilandensis) y muy pocos 
esfuerzos se han hecho con leguminosas en asociación con las gramlneas promisorias. Además, 
algunos esfuerzos se han realizado para el uso de leguminosas promlsorlas 1/'. phase%ides CIAT 
9900 y C. macroparpum CIAT 5434) para su utilización en monocultivo en forma de bancos de 
protelna y la mayorla de los trabajos han sido realizados en producción de carne y muy poco con 
animales de leche. 

Sin embargo, las priorlzaciones en los últimos dos años han cambiado hacia la evaluación de 
asociaciones y algunos trabajos están programados a nivel de estación experimental, con éntasis en 
la leguminosa Arachis pintoi CIAT 17434 con la cual ya hay algunas experiencias asociada con las 
gramlneas más dHundidas en Panamá. 

A continuación se describen los resultados de algunas de las evaluaciones concluidas recientemente 
y en marcha en dHerentes ecosistemas de Panamá. 

A. Investigación de pasturas con animales 

Caracterlsticas del ecosistema del Centro Experimental Agropecuario de Gualaca. Chiriqur, Panamá 

Ecosistema: 
Altitud: 

Precipitación: 
T emperalura: 
Tipo de suelo: 
Textura: 

PH: 
MO: 
P: 
K: 
Ca: 
Mg: 
Al: 
SatAI: 

Bosque muy húmedo premontado (bmh-p) 
33 msnm 
4,000 mm 
25·C 

Inceptisol 
Franco arcilloso 
4.58 
4.59% 
1.80 ppm 
0.16 me/lOO gr 
1.29 me/lOO gr 
1.17 me/lOO gr 
1.03 me/1OO gr 
28.2% 

'Respoctivamente, Ing. Agrónomo y Jale de Proyctos de Pastos y Forraj •• , y Agrónomo Asi$l8nte d. _igaclón en 
Pastura. dol In._ de Inve.tigación Agropecuaria d. Panamá (IOIAP), David. Chiriqu f. RepliJlica de Panamá. 



1. Objetivos 

Determinar la capacidad productiva en términos de carne. 

Material evaluado y lugar 
Brachiarla deoumbens CIAT 606 sola. Esiación Experimental de Gualaca. 

Sistema de pastoreo y carga animal 
Pastoreo rotacional (10 x 30 dlas) 
Carga fija todo el año: 4.4 cab/ha 
Fertilización: 60-54-18 kg/ha. N. p.O. y K.O 
Suplementación melaza-urea en época seca 

Resultados 
Producción de carne en B. decumbens CIAT 606 (promedio dos años). 

Periodo Olas Cab/ha UA/ha kg/dla' 

Año 365 4.4 2.98 0.526 

• Uuvlosa - 0.692 Y Seca = 0.195 kg/dla 

Producción de forraje 

Kg carne/ha 

861.0 

l/ha/año Forraje disponible 
Presión de pastoreo 

24.2 
6.03 kg MS/l00 kg PV 

Composición química de Brachiarla decumbens CIAT 606 

Conclusiones 

EPOCA 

Uuviosa 
Seca 

PC 

6.6 
6.1 

(%) 

DIVMS 

57.8 
54.2 

El pasto B decumbens CIAT 606 es altamente productivo para Panamá. por su alta producción de 
forraje de valor nutrHivo adecuado y buen rebrote en verano. que le permHe obtener buena prodUCCión 

por animal y por hectárea. 

2. Objetivos 

Determinar la capacidad de producción de carne y comportamiento bajo pastoreo de un pasto 

promlsorio. 
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Malerlal evaluado y lugar 
Brach/aria hum/dlco/a CIAT 6369, sola en Estación Experimental de Gualaca. 

Sistema de pastoreo y carga animal 
Pastoreo rotacional (10 x 30 dlas) 
Carga Variable /Estación (Disponibilidad) 
Uuviosa (May-Ene): 4-6 cab/ha 
Seca (Feb-Abr): 4 cab /ha 
FertUización: 75-30-20 kg/ha, N, P 205 Y 1<,0 

Resultados (2 años) 

Producción de carne en S.humidlco/a CIAT 6369 (promedio dos años). 

Periodo 

Uuviosa 

Seca 

Año 

Días 

270 

90 

*Peso x/cab= 288.0 kg 

Cab/ha' 

4.9 

4.0 

UA/ha 

3.60 

2.04 

kg/dla 

0.420 

0.063 

Producción y utilización de la pradera por ciclo de pastoreo (promedio anual) 

Forraje disponible' 1184 kg MVS/ha 

Forraje Residual 692 kg MVS/ha 

Presión de Pastoreo 2.4 kg MVS{I00 kg PV 

Eficiencia de utilización 42.0% 

Contenido de PC y DIVMS en Srachiarla humidico/a CIAT ll369 

Epoca (%) Hoja Tallo 

Uuviosa PC 7.37 6.25 

DIVMS 58.0 56.2 

Seca PC 5.53 3.91 

DIVMS 

185 

kg carne/ha 

555.6 

22.7 

587.3 

Total 

6.19 

56.0 

4.71 

52.5 



Observaciones 

1. La producción de forraje sólo fue alta el primer año y disminuyó significativamente entre años. 
2. Alta proporción de hoja (87.0%) 
3. No tolera pastoreo constante o intenso. 
4. Bajo crecimiento pero buena cobertura del suelo 

Conclusiones 

La capacidad de producción y productividad en términos de carne de la B. humidlco/a CIAT 
6369 es de nivel Intermedio en comparación con otras Brachlarlas en Panam{¡. 
No soporta cargas altas, lo cual lo ponen en desventaja contra otros pastos en Panamá. 
La capacidad de crecimiento del pasto es afectada progresivamente debido al pastoreo 
constante o intenso y tal vez por mayor requerimiento de Insumos, por lo que la cantidad de 
forraje limita la producción. 
Alternativa: Asociarlo con una leguminosa (Arachls pinto/). El trabajo se Inició al año 
siguiente, sin embargo, fue suspendido en el segundo año debido a que se acentuó le 
problema en la gramlnea, por lo cual fue descartada. 

3, Objetivos 

Determinar la capacidad de producción de carne y comportamiento bajo pastoreo de un pasto 
promisorio. 

Meterial evaluado y lugar 
Brachíaría díctyoneura CIAT 6133 sola (Pasto Gualaca) en la Estación Experimental de Gualaca. 

Sistema de pastoreo y carga animal 
Pastoreo rotacional (10 x 30 días P,D) 
Carga Variable /Estación (Disponibilidad) 
Lluviosa (May-Ene): 4-5 cab/ha 
Seca (Ene-Abr): 3-4 cab lha 
Fertilización: 50-30-20 kgjha, N, P ,05 Y K,O 

Resultados (2 años) 

Producción de carne en B. dictyoneura CIAT 6133 (promedio 3 años) 

Epoca Días Cabjha' UA/ha kg/dla 

Lluviosa 270 5.0 3.8 0.560 
Seca 90 4.0 2.3 0.117 

Año 

'Peso x/cab~ 280 kg 

186 

kg carne/ha 

756.0 
42.1 

796.1 



Composición qulmica del forraje total disponible 

EPOCA 

Uuviosa 

Seca 

7.82 

5.55 

PC DIVMS 

54.8 

(%) 

P K Ca 

0.11 0.2.2 0.23 

Producción y utilización de la pradera por ciclo de pastoreo (promedio 3 años) 

Forra/e disponible 

Forraje Residual 

Presión de Pastoreo 

Eficiencia de utMización 

Persistencia (Degradación) 

Epoca 

Cobertura del Suelo 

Invasión de malezas (gramlneas) 

Observaciones 

1. Buen comportamiento ante el pastoreo 
2. Muy buen rebrote en época seca 
3. Estolonifers y agresiva 
4. Tolera pastoreo intenso 

Conclusiones (3 años) 

2128 kg MVSjha 

553 kg MVSjha 

4.0 kg MVS;l00 kg PV 

74.4% 

<%) 

95.4% 

7.6% 

Mg 

0.32 

El pasto Brachíaría díctyoneura CIAT 6133 produjo buenas y sostenidas ganancias de peso por 
animal y una alta capacidad de producción por unidad de área debido a su alta producción de forraje 
de buena calidad que le permitió soportar cargas altas, sin deterioro de la pradera. 

4. Objetivos 

Determinar la capacidad de producción de carne y comportamiento bajo pastoreo de un pasto 
promisorlo. 

Material evaluado y lugar 
Brachlarla humídlco/a CIAT 6707, sola en la Estación EXperimental de Gualaca. 
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Sistema de pastoreo y carga animal 
Pastoreo rotacional (7 x 21 dlas) 
Carga Variable /Estación (Disponibilidad) 
Uuviosa (May-Ene); 4-5 cab/ha 
Seca (Feb-Abr); 3-4 cab/ha 

Fertilización; 50-30-20 kg/ha. N, P 20. Y li'"O 

Resultados (1 año) 

Producción de carne en Brachiarla humldlcola CIAT 6707 (Promedio 1 año) 

Epoca Olas Cab/ha· UA/ha kg/dia 

Uuviosa 
Seca 

Año 

270 
90 

·Peso x/cab~ 359.0 kg 

4.0 
3.3 

3.78 
2.00 

0.500 
0.090 

Producción y utilización de la pradera por ciclo de pastoreo (Promedio Anual) 

Forraje disponible 1009 kg MVS/ha 

Forraje Residual 296 kg MVS/ha 

Presión de Pastoreo 3.0 kg MVS/loo kg PV 

Eficiencia de utilización 70.0% 

Persistencia (Degradación) 

Cobertura del Suelo 92.1% 

Invasión de malezas (gramíneas) 9.0% (peso seco) 

Observaciones 

1 . Buen comportamiento ante el pastoreo 
2. Muy buen rebrote en época seca 
3. Muy estolonífera y agresiva 
4. Tolera pastoreo intenso 

Conclusiones parciales (1 Año) 

kg came/ha 

540.0 
27.0 

567.0 

La capacidad de producción y productiVidad en términos de carne de Brachlaría humidiola CIAT 6707 

parece estar en un nivel Intermedio en comparación con otras Brachlarlas en Panamá. 
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Es menor que la capacidad demostrada por B. decumbens CIAT 606 y S, dictyoneurll CIAT 6133, 

probablemente por menor producción y calidad de forraje, Sin embargo. parece ser superior que 
Brllchiaria humidico/a CIAT 679, en cuanto a ganancias por animal, posiblemente por aspectos de 
calidad. 

5. Objetivos 

Determinar la productivklad de gramineas solas y asociadas en términos de carne. 
Determinar la persistencia o balance de las asociaciones. 

Material evaluado y lugar 
A. gayanus CIAT 621, S, humidico/a CIAT 679, H, rufa solas y asociadas con p, phase%ides en la 

Estación Experimental de Gualaca, 

Sistema de pastoreo y carga animal 
Pastoreo rotacional (7/28 dias) Cont" • AIt, 
Fija todo el año (2 y 4 cab/ha,) 
FertHlzación: 50·30·10 y 10 kg/ha de fósforo, potasio, azufre y lJlagnesio, 

Resultados (1 año) 
P od .. d r uCClOn e carne en PI eras s Id as v asoca as 

Pradera· kg/dia kg/ha 

C.A.· E, lluviosa E, Seca E, lluviosa 

8,h,-2 ,611 ,199 273 

B.h,+ K·2 ,517 ,339 231 

B,h,-4 ,483 ,154 432 

B,h,+ K-4 ,542 ,212 491 

A,g,·2 ,573 ,359 258 

B.g,+ K·2 .561 ,502 251 

A.g,·4 ,591 ·,060 531 

8,g,+ K-4 ,508 ,210 455 

H,r,·2 ,633 ,177 283 

H,r,+ K·2 ,736 ,145 329 

H,r,-4 ,528 ,087 473 

H,r,+ K-4 ,526 0,050 479 

*CA : carga animal; 

A.g.~ A. gayanus; B,h,: S, humidicola: H,r,~ H rufa: y K~ p, phaseoloides 
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E, Seca 

44 

75 

63 

94 

79 

111 

" 

93 

39 

32 

38 
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Balance gram nea- egumlnosa en tres praderas 

% INICIAL' %FINAL* 
PRADERA CA 

Gramlneas leguminosas Gramlneas Leguminosas 

H.r.+ K -2 60 34 54 46 

H.r.+ K -4 61 34 57 43 

B.h.+ K -2 79 21 69 31 

B.h.+ K -4 86 14 82 18 

A.g.+ K -2 41 58 44 36 

A.g.+ K -4 O 85 O 100 

• Epoca Uuviosa 

Composición qufmica en praderas solas y asociadas 

PRADERA CA PC (%) DIVMS (%) .. 
A.g. -2 3.8 45.4 

A.g. -4 3.6 44.9 

A.g.+ K -2 6.9 49.4 

A.¡¡. + K -4 6.6 49.9 

H.r. -2 1.5 39.7 

H.r. -4 1.9 33.0 

H.r. + K -2 3.3 49.3 

H.r.+ K -4 4.5 38.9 

B.h -2 3.8 44.6 

B.h. -4 3.9 43.0 

B.h.+ K -2 5.3 48.1 

B.h.+ K -4 4.7 48.0 

Muestreo a final de época seca 
pe = Prolelna crUda; DIVMS = Digestibilidad in vilro materia seca 

Conclusiones parciales (1 Año) 

En términos generales las praderas asociadas mostraron sus ventajas sobre las gramlneas 
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solas en cuanto a ganancia de peso por animal independiente de las cargas, sobre todo en 
época seca, producto de una mejor calidad en el forraje. 

Hubo una tendencia a dominio de la leguminosa sobre todo con gramlneas de mayor 
crecimiento, debido a problemas en el sistema de pastoreo que favoreció mayor consumo 
de las gramíneas. 

B. Evaluación de pasturas en fincas 

Caracterización del ecosistema de San Juan, oriente Chiricano, Panamá 

Ecosistema: 
Alt~ud: 

Precipitación : 
Temperatura: 
Tipo de suelo: 
Textura: 
PH: 
MO: 
P: 
K: 
Ca: 
Mg: 
Al: 
Sal Al: 

6. Objetivos 

Bosque húmedo Tropical (bh·t) 
30 msnm 
3,200 mm 
26.4"C 
Inceptisol 
Arcüloso 
4.65 
3,08% 

1.35 ppm 
0,08 me/lOO gr 
1.2 me/lOO gr 
0,80 me/lOO gr 
1,25 me/lOO gr 
37.5% 

Determinar la capacidad de producción de carne y comparar resultados obtenidos en la Estación 
Experimental de Gualaca, con un ecosistema diferente 

Material evaluado y lugar 
Brachiaria dictyonuera CIAT 6133 sola (Pasto Gualaca) en finca de productor (San Juan), y material 
vegetativo de la Estación Experimental de GuaJaca, 

Sistema de pastoreo y carga animal 
Pastoreo rotacional (10/30 dias P y D) 
Carga fija todo el año: 4 cab/ha 
Fertilización: 50-30·20 kg/ha N, P.o. y 1<,,0 
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Resultados 

Producción de carne en Brachíaría díctyoneura CIAT 61 (Promedio 1 año) 

Epoca Olas Cab(ha* UA(ha kg/dla 

Uuviosa 
Seca 

Año 

270 
90 

'Peso x/cab= 282.0 kg 

Persistencia (Degradación) 

Cobertura del Suelo 

Invasión de malezas (gramlneas y 
hoja ancha) 

Observaciones 

4 
4 

2.81 
3,28 

1. Buen rebrote en época seca pero menos que en Gualaca 

0.442 
0.110 

89.7% 

15.9% (peso seco) 

2. Se ha recoplado poca información sobre la producción de la pradera 

Conclusiones parCiales (1 año) 

kg carne/ha 

477.4 
39.6 

5no 

Tal como lo esperado, la capacidad de producción y productividad ha sido menor que en 
Gualaca y se refleja en una menor ganancia/dla y producción/ha. Sin embargo, es muy 
prematuro cuantificarlo y las razones pueden ser las siguientes: 

1, Menor nivel de carga (cabjha) por capacidad de la pradera. (Toma de decisiones del 
productor). 

2. Ecosistemas diferentes (composición qulmica y flslea del suelo y precipitación). 

7. Objetivos 

Evaluar la producción de leche de un sistema a base de pasto Brachíaria decumbens CIAT 606. 

Material evaluado y lugar 
Brachiaria decumbens CIAT 606 en la Estación Experimental de Gualaca (hato lechero). 

Sistema de pastoreo y carga animal 
Pastoreo rotacional (3 x 21 dlas, P.D) carga animal 2.5 UA/ha/año. 
Fertilización: 100-50-30 kg/ha de N, P,o, Y 1<,0 respectivamente. 
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Resultados (1 año) 

Producción de leche en 8, decumbens CIAT 606 

I/vaca/dia It{ha KG MS/100 KG P.Y. 

7.5 6,843 6,7 

Conclusiones 

Se concluye que el pasto B, decumbens con un manejo y fertilización adecuada produce niveles altos 
de leche por hectárea y que puede ser una gran alternativa para las lecherlas de tierras bajas del 
Pacifico. 

C. Investigación de leguminosas como bancos de protefna 

8. Objetivos 

Determinar el efecto de un banco de Centrosema macrocarpum CIAT 5434 sobre la producción de 
leche a base de Brachiaria decumbens CIAT 606 en época lluviosa, 

Material evaluado y lugar 
8rachiaria decumbens CIAT 606, Centrosema macrocarpum CIAT 5434 como banco protelna en la 
Estación Experimental de Gualaca. 

Sistema de pastoreo y carga animal 
Pastoreo rotacional (2 x 30 dras. P,D) en B, decumbens CIAT 606 carga animal 2.5 
UAjha/año, 
Pastoreo alterno (30 x 30 dias) en C. macrocarpum CIAT 5434 1 - 1,5 horas/dla; carga 
animal 16 UA/ha. 
Fertilización de la graminea 100-50-30 kg/ha de N, p.O, y K.O respectivamente, 

9, Objetivos 

Determinar el efecto de un banco de Centrosema macrocarpum CIAT 5434 en el desarrollo de novillas 
de lecherla a base de Digitaria swazilandensls en estación lluviosa. 

Material evaluado y lugar 
Digitarla swazllandensls, Centrosema macrocarpum CIAT 5434 como banco de protelna en la 
Estación Experimental de Gualaca. 
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Sistema de pastoreo y carga animal 

Pastoreo rotacional (7 X 21 dlas, P y O) en D. swazf/andensis, carga animal de UAfha. 
Pastoreo alterno 30 x 30 dlas. 1-2 hora diaria carga animal 10 U.A.fha. 

Fertilización de la gramlnea 75-50-30 kgjha de N. P 20, Y l4l y para la leguminosa 50 y 30 
kgjha de P 20. Y l4l respectivamente. 

Resultados 

OisponibMldad. caildad y ganancia de peso en novilas de lecherla 

Pastos 

D. swaz/landensls 

D. swazilandensis 
+ C. macrocarpum 

* C. macrocarpum 

Conclusiones 

Forraje 
Disponible PC 

kg/ha % 

2107 8.0 

2380* 15.0· 

Ganancia de peso 

Epoca Epoca 
lluviosa seca 

.660 .070 

.612 .168 

Se concluye que en base a la D. swazi/andensis u otra gramlnea con una caildad equivalente a esta. 
el banco de Centrosema macrocllrpum no mejora la respuesta animal excepto durante la época seca. 

10. Objetivos 

Estudiar el electo de un banco de Puerllria phllseo/oides CIAT 9900 sobre la producción de leche en 

época lluviosa a base de Brachiaria decumbens CIAT 606 fertilizada y no fertUizada. 

Material evaluado y lugar 
Brllchlarla decumbens. Pueraria phaseo/oldes como banco de protelna en la Estación Experimental 
de Gualaca. 

Sistema de pastoreo y carga animal 
Pastoreo rotacional (2 x 22 dlas, P.O) en B. decumbens carga animal 3 y 2 UA/ha para 

fertilizado y sin fertilización. 
Pastoreo en una hora diaria carga animal 14 U.A.fha. 
Fertilización de la graminea 100-50-30 kgjha de N, p,O. y l4l y para la leguminosa 50 kg/ha 

de P,O,. 
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Resultados 

DisponibHidad. calidad y producción de leche en vacas de lecherla 

Forraje Producción 

Pastos Disponible pe leche/vaca 
kg{ha % litros 

S. decumbens 2272 8.58 9.6 
Fertllzado 

S.d. + P. 9.6 
phaseoloides 1938 20.3 

S. decumbens 1914 4.9 8.6 
Sin Fertlízar 

S.d. + P. 
phaseoloides 2283 17.0 9.0 

Conclusiones 

El efecto del banco de P. phaseoloides CIAT 9900 sobre la producción de leche dependió de 
la calidad de la gramínea. 

En términos de proteína cruda. cuando la gramlnea presentó niveles moderadamente altos. 
el banco de P. phaseo/oides CíAT 9900 no afectó el comportamiento productivo de las vacas. 
pero a niveles bajos el P. phaseoloides CIAT 9900 aumentó la producción de leche . 

• 

Caracteristicas del ecosistema de Bugaba, Occidente chirleano 

Ecosistema: 
Altitud: 
Precipitación: 
Temperatura: 
Tipo de suelo: 
Textura: 
pH: 
MO: 
P: 
K: 
Ca: 
Mg: 
Al: 

Bosque muy húmedo Tropical (bmh-T) 
. 200 msnm 

4,000 mm 
2rc 
Inceptisoi 
Franco Arenoso 
5.4 
lB.O% 
3.5 ppm 
0.04 me/lOO gr 
4.9 me/lOO gr 
0.56 me/lOO gr 
Trazas me/lOO gr 
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11. Objetivos 

Estudiar el efecto de un banco de protelna a base de Pueraria phasooloides CIAT 9900 sobre 
la producción de leche en vacas en la gramlnea Digitaria swazllandensis en epoca lluviosa. 

Material evaluado y lugar 
Digitaria swazl/andensis, Pueraria phaseofoides CIAT 9900 (semilla de Phaseolus phaseoloides 
producida en Estación Experimental de Gualaca). Finca de productor, Bugaba. 

Sistema de pastoreo y carga animal 
Pastoreo rotacional (2 X 20 dlas, P y D) en D. swazilandensls, carga 2 UA/ha. 
Pastoreo una hora diaria en P. phaseo/oides CIAT 9900, carga animal 16 UAjha. 

Resultados 

Disponibilidad, calidad de leche en vacas de lecherla (Bugaba) 

Forrajes 
Pastos disponible PC Producción de leche 

kg/ha % mros 

D.swazilandensis 2235 7.5 4.98 

.D.swazilandensis 
+ P.phaseoloides 2680' 18.0' 5.05 

• P. phaseololdes 

Conclusiones 
Los resultados obtenidos permiten concluir que el efecto del banco de protelna de Puerarla 
phaseoloides sobre la producción de leche en la época lluviosa no fue afectada signHicativamenle. 

12. Objetivos 

Estudiar el efecto de un banco de protelna a base de Puerarla phaseololdes, sobre la 
ganancia de peso de terneros en pasturas de Brachiaria humidk;ola CIAT 679 en época 
lluviosa. 

Material evaluado y lugar 
Brachlaria humidlcofa CIAT 679, Pueraria phaseoloides (semilla agámica obtenida y semilla gámlca 
producida en la Estación Experimental de Gualaca). Finca de productor, Bugaba. 

Sistema de pastoreo y carga animal 
Pastoreo rotacional (2 X 18 días, P y D) en B. humidk;ola CIAT 679, carga animal 6 UA/ha. 
Pastoreo altemo (20 x 20 dlas de P y D); pastoreo diario de 1 hora en p, phaseoloides. 
carga animal 16 U.A.¡ha. 
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Resulbldos 

Forrajes 
Pastos disponible pe Ganancia de peso 

kg/ha % kg(ha 

D. humidicola 1185 7.0 .2n 

B.h. + Pueraria 

Phaseoloides 1910* 19* .295 

* Pueraria phaseoloides 

Conclusiones 

Se concluye que el efecto de banco de protelna de Pueraria phaseoloides sobe la ganancia de peso 
en terneros en la época lluviosa no fue afectada. 
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EXPERIENCIA DE PRODELESTE EN PROMOCION DE PASTURAS EN FINCAS DE 
LA REPUBLICA DOMINICANA 

J. Massih V. ' 

Introducci6n 

La isla de Santo Domingo está ubicada en el centro del Archipiélago Antllano, compartida entre 
República Dominicana, la cual ocupa las dos terceras partes de la superficie, y la República de Halll 
en la parte occidental. 

La República Dominicana tiene una superficie de 48,464 km', se encuentra entre 17° 36' Y 19° 56' 
Lat~ud Norte y los 68° 19' Y 72° 01' Latitud Oeste del meridiano de Greenwich. La pluviometria es 
muy variable desde los 400-2800 mm/año, con una temperatura promedio anual de 26·C. 

A la producción ganadera se dedica 1.18 millones has, de las cuales el 34% está ubicada en la 
Reglón Este del pals. 

Justilicaci6n del PRODELESTE, Este Proyecto surge como producto de la necesidad del pals 
frente a una demanda creciente y en el marco de una elevación de precios en el mercado mundial 
de productos lácteos, 

SI bien el consumo percapila es relativamente bajo (70-75 Its/hab/año) cerca del 60 porciento del 
mismo se Importa anualmente, lo que hace al pals altamente dependiente de las fluctuaciones del 
mercado internacional. 

Los objetivos de PRODELESTE son los siguientes: 

Promover una mayor producción de leche y carne. 
Mejorar la calidad de los productos 
Mejorar la distribución y disponibRldad de leche y carne durante el año. 
Establecer mecanismos para lograr una participación del sector privado, gobierno 
e instituciones más efectiva en el desarrollo pecuario de la Región Este. 

Es un Proyecto de desarrollo ganadero, con amplia participación del sector privado, gobierno e 
Instituciones Internacionales. 

En el presente articulo se discute la experiencia lograda en el área de las forrajera desde el punto 
de vista de un grupo que trabaja con pasturas, pero que sus objetivos son más amplios. 

La situación Inicial (en 1989) se caracteriza por la cobertura de un 55% de pastos mejorados pero 
en franco proceso de degradación por sobrepastoreo. uso de pastoreo continuo, falta de fertJlización. 
etc. y una bala eficiencia de conversión de pasto en came y/o leche. 

En estos 4 años de trabajo la situación fue evolucionando hacia una mayor valoración del pasto 
como Instrumento de desarrollo de las fincas. Un 63% de la superficie ganadera del Este esta 
cubierto de pastos mejorados. utilizando nuevos cultivares y en especial el Inicio de la utilización de 
leguminosas arbustivas y herbáceas puras y/o en asociaciones con gramlneas. 

'lng. Agrónomo ••• tensionlsta del equipo local El Saybo, Proyecto de o.sarrollo Lechero do la Reglón Este (PROOELESTEj, 
Santo Domingo, República Dominicana, 



Metodologia de trabajo de PRODELESTE 

El proyecto trabaja a nivel de extensión con la utilización de un conjunto de herramientas 
coordinadas que se denomina Sistema Integrado de Medios de Acción. Las visitas a fincas, 
reuniones de productores organizadas en núcleos, charlas, demostraciones, revistas, circulares 
técnicas y programas radiales, etc. se realizan en forma combinada aumentando su eficiencia. 

En la identHicación del problema y la toma de decisiones existe una participación activa de los 
productores y los técnicos. 

Estrategia de trabajo 

El trabajo se lleva a cabo mediante campañas anuales con más de 2,500 productores. El proyecto 
ha dado prioridad a la base forrajera, primero, porque el pasto es el alimento más importante y más 
barato, y segundo por el estado de deterioro progresivo en que se encuentran las áreas en pastos. 
Los resultados de las campañas de pastos se muestran en los cuadros siguientes. 

Cuadro 1. Resultados de las actividades de la Campaña de Pasto 1990-1993. 

AÑOS 

ACTIVIDADES 1990 1991 

Fomento 
de 

Pastos 

Fertilización 

Bancos 
de 

Proteinas 

Reservas 
(Caña de 
azúcar) 
Y Corte 

Cuadro 2. 

Fincas (No.) 650 650 

Supo (has.) 5,519 7,609 

Fincas (No.) 657 436 

Supo (has.) 11,538 12,258 

Fincas (No.) - 43 

Supo (has.) - 126 

Fincas (~lo.) 500 358 

Supo (has.) 1,663 754 

Resultados Acumulados en los Cuatro Años: 

27,132 has. Pasto Mejorado 
45,249 has. de Pasto Fertilizado 
266 Has. Bancos de Proteinas 
3,444 Has. Reserva (Caña de Azúcar) y Yerba 
Meker (Pennisetum purpureum) 

1992 

726 

7,868 

478 

11,892 

55 

140 

267 

508 

MAYO'93 

171 

1,520 

184 

2,874 

15 

31 

107 

146 

Esto se transformó en un aumento de la producción de leche de la Región del orden del 50% entre 
1989 Y 1992. 
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Material forrajero utilizado 

En la mayor parte de! trabajo realizado se utHlzó el germopl_ presente en e! pals y su 
multiplicación ser realizó por medio vegetativo. 

Las especies más utilizadas fueron Pasto Estrella (Cynodon daclylon). Pasto Pangola (Digltaria 
decumbens) y Guinea (panicum maximum) 

Desde 1991, PRODElESTE Inició el trabajo de promoción de siembra y utllzaclón de leguminosas. 
fundamantalmente balo la modalidad de bancos de protelnas y desde 1992 la promoción de nuevas 
especies y variedades gramlneas de siembra por semilla. 

las especies recientemente introducidas son ias siguientes: 

Brachlarla brizanlha ev. Marandú (Slani o pasto bennuda) 
Brachlaria brizanlha ev. la Uberted (Slani o pasto bermuda) 
Brachlarla decumbens ev. Basillsk (San Ramón) 
Brachlaria humidlco/a ev. Común (Kikuyo del Brasil) 
Neonotonla w/ghtil (Soya forrajera) 
Arachis pinto/ ev. Amarillo (Manl forrajero) 
G/Ir/cid/a seplum (piñón cubano, matarratón 

Además se Importaron cantidades limitadas de: 

Cassia rotundifolia 
Asschynomene americana 
Stylosanlhas scabra ev. Seca 
Centroseroa macrocarpum 
StyIosanthes gUlanensls 

Resultados Obtenidos 

las especies introducidas fueron utilizadas en potreros para la producción de leche Y carne en IIncas 
comerciales y en los jardines de observaclón. 

SI bien no se han evaluado las especies en forma experimental se ha registrado respuesta a nivel de 
producción en las fincas utilizadas. 

Gramfneas 

Se sembraron aproximadamente 1,300 has. de gramlneas nuevas (B.brizantha, B.decumbens, 
P.maximun) con muy buenos resullados en general a nivel de crecimiento Inicial. agresividad frente 
a las malezas. y respuesta en producción animal. la aceptación por parte de los productores ha 
sido muy alta. tanto en ganaderla de doble propósito como especializada. En las zonas de mayor 
tradición lechera, las ventajas más valoredas son la facilidad de siembra y la agresividad Inicial en 
la competencia frente a las malezas. 

En las zonas de explotación de doble propósito se agrega la respuesta en producción animal. En 
este sistema de producción se han medido los cambios en producción de leche. los resultados 
muestran alrededor de un 50 por ciento más de leche en anlmales de producción de 5 
litros/vaca/dla cuando se los compara con el pasto natural de la zone o la pastura degradada. B. 
brizantha ha sido utHlzeda principalmente en las áreas bien drenadas de zonas semi-hlÍmedas y B. 
decumbens en zonas con problemas de drenaje interno. 
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Asociaciones 

Se viene trabajando con la leguminosa manl fomIjero perenne (Arachis pinto/) en asociaciones con 
las gramlneas B,brlzantha y DIgitB.ria decumbens, Los primeros resultados Indican un buen 
comportamiento del meni forrajero en asociación y respuestas en producclón de leche positivas (del 
orden de 20 %) frente a gramlneas puras y/o en condiciones de degradación de las mismas, 

Banco de Prolelnas 

El banco de proteinas es una técnica que esta siendo Incorpolllda con éxito e Impacto en la reglón, 
Ayuda a este proceso la gran cantidad de pll'ión cubano (Gllricldla sepium), leguminosa arbórea. 
existente como cerco vivo y que viene siendo utllzada en Bancos Uneaies como experiencia inicial 
regional, 

A modo de ejemplo se describen tres casos de utUlzacl6n de bancos de protelna de dHerentes 
caracterlsticas que vienen siendo Implementados por los productores en la reglón Este: 

* 

* 

• 

Pastoreo de un banco de proteinas con Leucaena dos horas después del ordeño pennite 
eliminar la suplementaclón en un 50% de 4,5 kg de suplemento por cabeza/dla a 2,25 kg 
Y se obtuvo un Incremento en la producción de leche del 32% (9,5 lIS a 12.0 its/vaca/dla). 

Pastoreo de un banco de doble piso, de Leucaena con Arachis pintoi durante dos horas 
después del ordeño permitió eliminar la suplementaclón por completo de 2,3 kg de 
concentrado/vaca/ dla y se obtuvo un Incremento en la producción de leche del 38% (6,5 
Its a 8,8 Its/Vaca/dia), 

Vacas suplementadas con Leucaena, Piñón Cubano (G/lricidia sepium) y caña de azúcar 
(Saccarum offlcinarum) Incramentóla producción en un 76% (5 Its a 8.8 Its/vaca/dla), 

Situacl6n actual de la Invelltlglcl6n y neceaidedea 

Por distintas razones la Invastlgaclón tradicional en el pala es prácticamente Inexistente, sin 
embargo el propio trabajo del Proyecto ha despertado la necesidad de generación de información, 

PRODELESTE viene trabajando en Investigación aplicada para resolver algunas necesidades 
Inmediatas a través ensayos en fincas de los productores, Este es el caso de las experiencias de 
fertilización y sUplementaclón con bloques melaza-urea. 

Fertilizaci6n 

La fertUlzaclón se llevó a cabo en 10 zonas dHerentes de la reglón con 70 productores. Se 
seleccionaron fincas de productor que no hubieran fertlizedo y que estuvieran ubicadas en puntos 
astretégicos para fines de difusión, . 

En una parcela de 0,5 ha/productor, la mitad de la misme se fertRizó con una dosis única de 360 
kgjha de la fórmula 14-6-8 de N, P, K 

La prueba se llevó a cabo con la colaboración de técnicos para el corte, pesaje, evaluación, etc, y 
el análisis económfco de las empresas y/o fincas seleccionadas" 

Los resultados de la experiencia Y la opInf6n de los productores se viene utilizando en la campaña 
de fertilización de los años siguientes del Proyecto, 
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Suplementación 

Con una metodologia similar a lo anterior se realizó la experiencia de nivel de consumo y respuestas 
productivas en la utilización de bloque multinutrlclonales de meiaza-úrea. Se trabajó 15 productores 
de distintos niveles de producción. 

Perspectivas futuras 

A medida que avance en este proceso de desarrollo. será más evklente la necesklad de orientar la 
investigación aplicada hacia resolver cienos aspectos especificos de la ganaderia dominicana. 

Las poslbHidades de reactivar la Investigación tradicional a través de instituciones parecen lejanas 
en estos tiempos de cambio y reestructuración. Por lo tanto es necesario reforzar la idea de integrar 
esfuerzos con los productores en una estructura de apoyo a la producción (como PRODELESTE) y 
a la investigación partlcipativa con las Instituciones presentes en la región y las empresas y/o 
productores que están dispuestas a apoyar esas investigaciones económicamente. 

Por lo tanto es necesario un grupo de trabajo relacionado con el desarrollo rural pare poder avanzar 
en el conocimiento de metodologias participativas que integren al productor con resultados socio 
económicos extrapolables. 

Se Agradece esta oportunidad de intercambiar Ideas y experiencias y se espera lograr sacar el 
máximo provecho de este talier regional de Costa Rica y Panamá. 
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B. SUMINISTRO Y PRODUCCION DE SEMILlAS 
DE ESPECIES FORRAJERAS 

• Costa Rica 

• Cuba 

• El Salvador 

- Guatemala 

- Honduras 

- México 

• Nicaragua 

• 
• Panamá 



INFORME DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERIA SOBRE 
MUL TIPLICACION DE SEMilLA DE GRAMINEAS y LEGUMINOSAS 

FORRAJERAS EN COSTA RICA 

Argerle Cruz Méndez' 
INTRODUCCION 

La Unidad de Pastos y Forrajes del Programa Nacional de Came-Crla en coordinación con los 
zootecnistas regionales, ha venido evaluando y validando las diferentes especies de gramlneas y 
leguminosas forrajeras, que el Centro Internacional de Agricultura Tropical (ClAn ha introducido al 
pals. De acuerdo a las investigaciones en convenios colaborativos con el CIAT se han seleccionado 
estas especies por su adaptación, calidad nutritiva y productividad. 

El fin, es poder ofrecer a los productores nuevas alternativas forrajeras, que le permitan obtener 
mayores ganancias de peso y producción de leche por unidad de área, con lo cual aumentará sus 
ingresos. 

Por otra parte, la gran demanda de semUla de especies de forrajeras mejoradas por parte de los 
ganaderos, ha hecho que la Unidad de Pastos y Forrajes durante 1992, iniciara el establecimiento de 
campos de mul1iplicaci6n de semillas tanto básica como comercial de diferentes especies de 
gramlneas y leguminosas en las regiones Pacifico Seco, Central y Sur. 

OBJEnvOS 

1. Obtener un suministro adecuado de semillas de gramlneas y leguminosas forrajeras 
tropicales, tanto básica como comercial para ampliar las áreas de pasturas tropicales. 

2. Proveer a los productores de semillas forrajeras comerciales de semilla básica tanto de 
gram[neas como leguminosas promisorlas. 

MATERIALES PRIORITARIOS Y LOGROS DE PRODUCCION PARA EL PERIODO 1992-1993 

Durante el año 1992, la prioridad de la Unidad de Pastos y Forrajes fue el establecimiento de campos 
de multiplicaci6n de semUla comercial de Brachiaria brízantha cv. Diamante 1 (Cuadro 1), debido a 
la gran demanda por parte de los productores, principalmente de las reglones del Tr6plco Seco, por 
el comportamiento que esta gramlnea ha presentado durante la epoca seca, ya que demostr6 que 
durante los meses más criticos (marzo, abril, mayo), a pesar de haber sido sobrepastoreada, su 
recuperación fue muy buena. 

Estos campos de multlpllcacl6n, se establecieron mediante convenios con productores Interesados 
en producción de semillas, logrando sembrar un área de 82.6 ha, de donde se espera obtener una 
producción aproximada de 4130.0 kg en 1993, de los cuales 50% serán propiedad del M.A.G. con 
el fin de mejorar pasturas de las fincas de pequeños y medianos productores asistidos por los 
técnicos del Ministerio en las diferentes reglones del pals. 

Por otra parte. en la Estacl6n Experimental Enrique Jiménez Núñez, ubicada en Cañas, Guanacaste 
(Reglón Pacifico Seco), se logr6 establecer un campo de multiplicación de semilla básica de 
gramineas y leguminosas forrajeras (Cuadro 2), que se espera empezar a cosechar durante el 
segundo semestre de 1993. 

Finalmente, en la Regi6n del Pacifico Sur la cual cuenta con un programa regional de produccl6n 
de semillas forrajeras, tanto en la Finca El Jorón como con productores en convenio. se logr6 
cosechar semilla de algunas gramlneas forrajeras, las cuales se detallan en el Cuadro 3. 

lJng. Agrónomo. funcionario a nivel nacional def Programa Nacional Came-Crfa" Dirección GeMt" de Ganaderfa, 
Ministerio 
de Agrtcu~ur. y Ganad.da (MAG), Ilarreal, Her.dia, Costa Rica. 



Cuadro 1. Campos de multiplicación de semilla Brachiaria brizantha establecidos en Costa Rica, 
1992. 

Región/Cantonea Arel! ;'brada Producción de(:;)milla 
.. perada k 

PACIFICO SECO 
Nandayure 16.0 800.0 
Hojancha 5.0 250.0 
Nicoya 3.5 175.0 
Santa Cruz 2.5 125.0 
Carrillo 2.0 100.0 
Liberia 11.0 550.0 
La Cruz 1.5 75.0 
Bagases 4.0 200.0 
Cañas 8.0 400.0 
Abanoares 4.0 200.0 

PACIFICO CENTRAL 
Aguirre 2.0 100.0 
Panita 2.0 100.0 
Garabito 1.0 50.0 
San Mateo 8.0 400.0 
Oro!ina 3.5 175.0 
Esparza 2.5 125.0 
Puntarenas 6.1 305.0 

TOTAL 82.6 4130.0 

NOTA: De acuerdo a los convenios con los productores el 50% de la producción de semlla pasa 
a propiedad del MAG., con el fin de Incramentar el número de áreas de pasturas mejoradas 
en fincas de pequeños y medianos productores. 

Cuadro 2. Campos de multiplicación de semilla básica de gramlneas y leguminosas forrajeras, 
establecidos en la estación experimental Enrique Jlménez Núñez, Cañas, 
Guanacaste. 1992 

Especies Arel! sembrada Producción de semilla 
(ha) esperada (kg)" 

GRAMINEAS 

Brachiaria brizantha 
ev, Diamantes 1 4.00 300.0 

Brachiaria brizantha 
C1AT664 0.25 20.0 

LEGUMINOSAS 

Centrosema macrocarpum 
CIAT 5713 0.25 10.0 

Stylosanthes guianensis 
CIAT 136/184 0.50 20.0 

Stylosanthes guianensís 
CIAT 21 0.50 20.0 

'Esta semilla se cosechará en el segundo semestre de 1993. 
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Cuadro 3, Produccion de semilla de gramlneas forrajeras, obtenidas en la reglón pacifico sur en 
1992. 

Especies Area Sembrada Producci6n de semilla 
(ha) esperada (kV) 

Brachlarla brlzantha 
ev. Diamantes 1 1.0 31.50 

Brachlarla dlctyoneura 
CIAT 6133 51.0 385.25 

PLANES FUTUROS PARA EL PERIODO 1993-1994 EN PRODUCCION E INVESTlGACION DE 
SEMILLAS FORRAJERAS 

Para el periodo 1993-1994, la Unidad de Pastos y Forrajes, presentó el proyecto "Multiplicación de 
Semillas de Especies promisorias' al Organismo Inter-Regional de Salud (OIRSA), con el IIn de 
obtener financiamiento para su elecución. En este proyecto se plantea la compra de 310 kg de 
semHla, tanto de gramlneas como leguminosas forrajeras promlsorlas (Cuadro 4), para el 
establecimiento de campos de multiplicación de semilla en las principales regiones productoras de 
semUla del pals. 

Cuadro 4, Especies de gramlneas y leguminosas para el establecimiento de campos de 
multiplicación de semilla 1993. 

Especies Cantidad de Area (ha) 
semilla (kg) 

B. brizantha CIAT 664 40.00 20.00 

8. d/ctyoneura CIAT 6133 60.00 30.00 

8. hum/dlco/a CIAT 6369 60.00 30.00 

P. maximum CIAT 6299 20.00 5.00 

P. maximum CIAT 15016 20.00 5.00 

A. pintoi CIAT 17434 40.00 10.00 

C. macrocarpum CIAT 5713 40.00 10.00 

S. guianensis CIAT 136/184 40.00 10.00 

TOTAL 310.00 120.00 

En es\os campos de multiplicación de semBla se realizan Investigaciones y validaciones en métodos 
de establecimiento, niveles de fertilización para producción de semilla, producción de materia seca, 
prácticaS de henificación y establecimiento de asociaciones de gramlneas y leguminosas y su 
comportamiento en pastoreo. 
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Por otra parte, se está en conversaciones con la Compañia Industrial Matsuda y Semillas Tempate, 
para establecer con ellos un convenio, donde conjuntamente con la Unidad de Pastos y Forrajes, se 
realizarán evaluaciones agronómicas, se establecerán campos de multlpllcacl6n de sem.las y se 
evaluará su comportamiento en pastoreo. 

En una primera etapa se plantea la posibilidad de evaluar las siguientes especies: 

- Panicum maxlmum ev. T anzania 
Panicum maximum ev. IAC-Centenario 
Brachlarla brizantha CV. La Libertad 
Medlcago satlva ev. Alfalfa criolla 
Ca/opogonlum muconoides ev. Calopo 

210 



INFORME SOBRE ACTIVIDADES DE SEMILlAS DE FORRAJERAS EN CUBA 

Santiago Yañez y Juan J. Paretas' 

INTRODUCCION 

Uno de los aspectos de mayor Importancia para el desarrollo agropecuario de un pals lo constituye 
la producción de semUlas de especies y variedades de alta calidad para respaldar las necesidades 
de los programas de producción. 

En la actMdad ganadera. la utilización de semillas de calidad es un aspecto básico y esencial para 
ejecutar los programas de desarrollo de pasturas. obtener elevados rendimientos y garantizar la 
alimentación animal. 

El Programa Global de Producción de SernHlas de Pastos se cre6 en Cuba, como una respuesta a 
la necesidad de producir y disponer de cantidades suficientes de semillas para garantizar la creciente 
demanda de especies a utBizar en áreas de investigación y desarrollo de pasturas. 

OBJETIVOS GENERALES 

Disponer de las cantidades suficientes de semillas según adaptación de las especies a los 
diferentes ecosistemas. 

Desarrollar nuevas especies o variedades que se propaguen por semillas. 

Otorgar prioridad a la producción de semillas de leguminosas forrajeras. 

Dinamizar la producción de semUlas para autoabastecer mercado nacional y no depender 
de las importaciones de este Insumo. 

OBJETIVOS ESPECIFICOS 

Creación de unidades especializadas en la producción de semilla a escala comercial. 

Promover la producción de semillas de especies o variedades más promlsorias. 

Especlalizar servicio de lnspecclón. fiscalización y control de la calidad para la semilla de 
forrajeras. 

Capacitar al personal de los centros especializados y multiplicadores de semillas. 

Desarrollar programa de investigación con énfasis en desarrollo de tecnologías Integrales 
para la producción de semllas a escala comerclal. 

1Respectivamente, Ing .• rónomo, Investigador de Produooión de Semillas de especies forrajeras e Ing. Agr6nomo, Jefe 
del 
Programa da Pas100 Y Forraje. dal Instituto de Investigaolones da Pastos Y Forraje. (MINAG), La Habana, Cuba. 



MATERIALES PRIORITARIOS Y METAS DE PRODUCCION. 

En el Cuadro 1 se presentan los mater1ales prioritarios V la producción obtenida en el período 1992-
1993. 

Cuadro 1. Materiales priorilarios y la producción 1992-93. 

Especie Material o Clasede Areas Producción 
Cuhlvar Semilla (he) obtenida 

(kg) 

Gremlnees 

Panicum max!mum Toblatá R 32 1100 

Leguminosas 

Ca/apagan/um mucunaides Brasil B O 1 12 

Canava/ía ensiformls N. Bonita R 56.0 67000 

Cen/rasema plumier! Jíqulma B 0.5 125 

C. plumierl S. Spiritus B 0.2 35 

C. pubescens CIAT-438 R 2.5 560 

C. pubescens C1AT-5189 R 19.0 1800 

C.pubescens Villanueva R 1.5 620 

Puerar/a phaseoloides CIAT-9900 R 6.0 1230 

Sty/osanthes guianensis CIAT-l84 R 29.0 3145 

Stizolobium aterrlnum Mucuna prela R 1.0 1200 

S. deerlgianum Terciopelo R 35.0 33000 

B ~ Básica 
A Registrada 

RESULTADOS DE INVESTIGACION EN SEMILLAS DE FORRAJERAS 

Los ensayos de investigación que se vienen conduciendo en tecnologla de semillas de especies 
forrajeras han ido encaminados a las especies o variedades de reciente introducción entre las que 
se encuentran: Andropogon, Brachiarla, Panicum, Centrosema, Pueraria y Stylosan/hes. 

Los objetivos de la investigación en semillas de forrajeras han enfatizado en la búsqueda de paquetes 
tecnológicos que pudieran ser aplicados en areas comerciales. De esta forma se han abordado los 
siguientes temas: 

Selección del lugar 
Siembra y eslableclmiento 
Manejo del Cultivo 
Cosecha 
Secado 
Beneficio 
Embalaje y almacenamiento 
Control de calidad 
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En el Cuadro 2 se muestran los materiales promlsorios e Introducidos recientemente a Cuba para ser 
evaluados. Por lo tanto. se iniciaron esfuerzos de multlpllcaclón de semilla básica de estos cultivares. 

Cuadro 2. Materiales prioritarios y ESllmados de producción 1993-94. 

Especie Materlaló Clase de Areas Producción 
CuItIver Semllle (ha) estimada (kg) 

Centrosema maerocarpum CIAT-5434 B 0.3 200 

C. pubeseens IH-I29 B 1.0 620 

C. pUbeseens ClAT-5172 B 0.1 46 

Clltoria tematea Spirituano B 2.0 3120 

Desmanthus vlrgatus Habana B 0.05 37 

Leueaenaleucocepnaffl CNIA-250 B 0.2 140 

MaerOlyloma exiliare Brasil B 0.3 66 

LIMITACIONES PRINCIPALES DURANTE EL PERIODO 199M3 

La insuficiente dlsponibRkIad de semUlas de algunas forrajeras promisorias que hacen lento 
su proceso de obtención Inicial. 

Algunos factores climáticos en reglones que afectan en algún modo la producción de semilla 
de especies fomIIeras. 

Dificultades para disponlbildad de Insumos y combustibles indispensables para la producción 
de semilla. 

Ataques localizados de plegas en algunas regiones y especies. 

Falta de la adecuada preparación técnica, organización y agilidad administrativa por parte 
de algunos productores de semMla de espacies forrajeras. 

PLANES FUTUROS 

,. Continuar con el programa Nacional de Producción de SemHlas y en espacial con los 
materiales prornlsorfos. 

2. Continuar las investigaciones en tecnologlas de semlla en las áreas de producción 
comercial y bajo las actuales condiciones. 

3. Reglonalizar la producción de semlla de espacies prioritarias. 

4. Consolidación de los centros especializados en la producción de semillas. 

5. Capacitación de investigadores para mejorar sus conocimientos y habilidades y poder 
trasmltll10 a los multiplicadores. 

6. Introducción y evaluación de nuevos cultivares. 
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INFORME DEL CENTA SOBRE INVESTIGACION EN PASTURAS 
Y PRODUCCION DE SEMILLAS FORRAJERAS EN EL SALVADOR 

Jorge Alberto Cruz Cruz' 

DESCRIPCION GENERAL DEL PAIS 

Reglones geográficas. El Salvador tiene un área territorial de 21,146 km' y está situado entre 13 
y 14" de lat N y 87 Y 90° de long. O. Sus regiones geográficas son: (a) Región Occidental, oon tres 
Departamentos: Ahuachapán, Santa Ana y Sonsonate con un total de 4,399 km'. (b) Región Central, 
con siete Departamentos: La Libertad, San Salvador, Chalatenango, La Paz, Cuscatlán y San Vicente 
oon un área de 8,886 km'. (c) Región Oriental, con cuatro Departamentos: San Miguel, Usulután, 
Morazán y La Unión con 7,861 km2

• 

Producción agricola y pecuaria. La producción agrlcota nacional en 1989 fue de: 581,575 t de 
malz, 147,714 I de sorgo, 62,964 t de arroz en granza, 2,760.700 t de caña de azúcar, 15,732 t de 
algodón en rama y exportación de café de 49,810 t 

La producción pecuaria en 1989 consistió en una existencia de 1,176.200 cabezas vacunas y 
sacrificio de 167,991 vacunos, 288,800 cerdos en explotación familiar rural, 3,588.000 aves en familias 
rurales y 5,410.865 aves en explotaciones comerciales. La producción anual de huevos en 1989 fue 
de 573,888.500 y de carne de aves de 32,500 t. En 1984 existlan 516,416 ha cultivadas con pastos 
de las cuales 422,157 ha se dedicaban a pastos naturalizados y 94,259 ha a pastos cultivados. 

Resultados de investigación en pasturas 

En 1991 se realizó en el CEGA de Izalco un ensayo Tipo S, denominado, "Evaluación de adaptación 
de leguminosas forrajeras"; comparando: C. macrocarpum CIAT 5713, 5412 Y 5065, (T" T., T,); A. 
pintoi CIAT 17434 (TJ. C. pubescens CIAT 5172 (TJ Y C. acutifolium CIAT 5609 (T.). La producción 
de materia seca fue respectivamente de: 2.31,1.88,1.71.1.07,1.67.2.18,2.94,3.65,2,49,2.10,2.84 
Y 3.79 TM/ha/corte; cobertura del suelo: 99. 92, 93, 96, 98 Y 100% Y 88.86, 83, 100, 89 Y 77% Y 
altura de plantas: 39,33,31. 15.21 Y 29 Y 35,34,33, 15.24 Y 27 cm para T" T2, T,. T" T5 Y T. en 
mlnima y máxima precipitación. Los cortes se hicieron a 3, 6. 9 Y 12 semanas de rebrote. C. 
acUlito/ium CIAT 5609 y C. macrocllrpum CIAT 5452 produjeron más MS en todo el periodo lluvioso 
(P < 0.05) Y el corte a 12 semanas fue superior (P < 0.05) en MS. 

En 1992. se realizó en el Centro de Desarrollo Tecnológico de Chalatenango, una evaluación de 
niveles de fertilización Nitrógeno y Fósforo en Pasto Carimagua (Andropogon gayanus) con 9 
tratamientos, combinación de tres niveles de N y P: O. 75 y 150, Y O, 20 Y 40 kgjha/año. 

• respectivamente. La producción de matería verde fue: 4.22, 3.85. 4.90, 3.71. 4.95, 4.79, 4.93, 5.07 Y 
5.16 TM/ha/corte cada 28 días para T,: ON OP, T.: ON 20P, Ta: ON 4OP, T.: 75N OP. T5 : 75N 20P, T.: 
75N 40P, T7 : 150 N OP, T,: 150N 20P Y T.: 150N 4OP. respectivamente. 

En el Cantro de Desarrollo Tecnológico de lzaleo se evaluaron niveles de fertilización Nitrógeno y 
Fósforo en Pasto Suazi (Digitaria swazi/andensís), con 12 tratamientos, combinación de 4 niveles de 
N: O. 100, 200 Y 300 kg/hajaño y 3 de P: O, 50 Y 100 kg/ha/año. La producción de materia verde 
fue: 5.22, 4.75, 6.90, 7.57, 7.85, 8.27, 9.72, 9.52, 9.02, 10.15, 11.52 Y 11.10 TM/ha/corte cada 30 dlas 
para T,: ON OP, T2: ON 50P, T,: ON lOOP, T.: 100N OP. T,: l00N 50P, T.: l00N lOOP. T,: 200N OP, T.: 
200N 50P, T.: 200N lOOP. T,o: :lOON OP. T,,: :lOON 50P y T,.: 300N tOOP. respectivamente. 

11ng. Agrónomo, Técnico Investigador de Pastos del Programa Pecuario del Centro Nacional de Tecnologia Agropecuaria. 
Ministerio de Agricultura y Ganadería, CENTA·MAG. San Salvador, El Salvador. 



LIMITACIONES PRINCIPALES 1992-1993 

La falta de técnicos en investigación de pastos. en el COT Morazan y en la Sub-estación 
Experimental de Chalatenango. afectó la producción de semllas. 

Insuficiencia en el suministro de vehlculo y mano de obra para las actlvidades del programa. 

OBJETIVOS DEL PROYECTO DE PRODUCCION DE SEMILlAS 

Objetivos Generales: 
Producir semlla experimental y básica de especies forrajeras. 
Apoyar las actividades del programa pecuario de Investigación a nivel nacional en evaluación 
y validación de especies forrajeras. 
Estimular la producción de semilla comercial de especies forrajeras sobresalientes. 

Objetivos Específicos: 

Cumplir la demanda de semilla experimental y básica. 
Asesorar y capacttar a técnicos y multiplicadores en el establecimiento y cosecha de semHlas 
de forrajeras. 
Aplicar tecnologla para la producción de semillas. 
capacitar a técnicos y extenslonistas para lograr la adopción de especie sobresalientes. 

Organización. La producción de semilla experimental de especies forrajeras es desarrollada por los 
técnicos de investigación de pasturas del programa pecuario del Centro de Tecnologla Agropecuaria 
(CENTA) con sede en el Valle de San Andrés. El programa pecuario está localizado en el Centro 
de Desarrollo Tecnológico de San Andrés (COT-San Andrés), en el Municipio de Ciudad Arce, 
Departamento de La Libertad. en la Región Central del pals y cuenta con dos Investigadores en 
pasturas. ingenieros agrónomos que realizan la producción de semHIas, en conjunto, con el personal 
técnico de apoyo a los COT de Izalco. Chalatenango. Morazán y San Andrés. 

La producción de semilla básica es realizada por la DIvisión de T ecnologia de semillas del CENT A 
a solicitud de los investigadores, cuando se cuenta con forrajeras sobresalientes en las que se ha 
generado tecnologla. 

Descripción de las regiones donde se dessrrollan las actividades de producción de semillas. 
Las actividades de producción de semillas de forrajeras se realizaron en las tres reglones del pals: 

1. Occidental, en el Centro de Tecnología de lzalco (CDT-Izalco) , localizada en el Municipio de 
Izalco, Departamento de Sonsonate, a 13°45'7" de lat N y 89"42'3" de long 0, 390 msnm, 
temperatura media anual de 24.2QC (máxima, 32.3QC y mlnlma, 19.8QC), humedad relativa 
media de 77% (máxima y mlnima de 88% y 70% respectivamente) y precipitación anual de 
2,134 mm., distribuida en 6 meses. El suelo es franco arcilloso y ligeramente ácido. bajo en 
n~rógeno. muy bajo en fósforo y muy alto en poIasío y moderado contenido de materia 
orgánica; su extensión es de 100 ha de área planas y con pendientes ligeras. contando con 
dos tractores e Implementos para la preparación de suelo. 

El cor Izalco, cuenta con un técnico de nivel medio en la sección de Investigación, 
encargado de la producción de semillas forrajeras e Investigación en pasturas. 
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2. Central en el Centro de Desarrollo Tecnológico de Chalatenango (CDT -ChaIatenango), 
localizado en el Municipio de Tejutla, Departamento de Chalatenango, a 14°10' de lat N y 
89"10' de long O, a 450 msnm, con temperatura media anual de 24.5°C (máxima de 33.2OC 
y mlnima de 19.9"C) humedad relativa de 70% y precipitación anual de 1 ,540 mm en 6 
meses. El COT Chalatenango cuenta con un técnico de nivel medio encargado en cultivos 
y semillas forrajeras. Existe un tractor con Implementos para preparacl6n del suelo. Su área 
es de 150 ha con partes planas y pendientes moderadas y altas. 

3. Oriental, en el COT de Morazán, localizada en el Municipio de Jocoro, Departamento de 
Morazán, a 13°35' de lal N y as05' de long O, a 200 msnm, temperatura media anual de 26. ¡
(máxima de 34.8 y mlnlma de 20.9"C), humedad relativa media de 70% y precipitación anual 
de 1 ,917 mm en 6 meses. Cuenta con un lécnlco de nivel medio, agrónomo encargada de 
cultivos forrajeros y producción de semAla. existen 2 tractores con Implementos para la 
preparación del suelo. Su área es de 84 ha con partes planas y pendientes moderadas y 
altas. 

Existe presupuesto para cubrir las necesidades de Insumos, de investigación y validación de los COT 
a nivel nacional el cual no está definido actualmente. 

ACTIVIDADES EN MARCHA CON SEMILLA 1992-1993 

Multiplicación. En el Cuadro 1 se resumen las actividades con semilla de especies forrajeras. 
Indicándose clases de semillas, sistemas de producción, localidades, área, producciones tanto 
esperada como lograda. 

La producción de semlla experimental y básica se realizó en los CDT de lzaleo, Chalatenango y San 
Andrés. La producción de semilla de Andropogon gayanus ClAT 621, fue similar a la producida en 
1991/1992 y se lograron las primeras producciones de material vegetativo de Ar8chls pintoi CIAT 
17434 para la producción de semilla. 

PLANES Y ACCIONES FUTURAS EN SEMILLAS. 1993-1994 

Objetivos especiflcos: 

Multiplicar semilla experimental y/o básica de CIAT A. gayanus 621, B. dictyoneura CIAT 
6133. A. pintoi CIAT 17434. 

Realizar Investigaciones en producción y utilización de pasturas. 

Cepacltar a técnicos y ganaderos para estimular la adopción de especies promisorías. 

Asesorar y capachar a los multiplicadores de semillas de forrajeras. 

Produccl6n de semilla 

En el Cuadro 2 se resume el plan de multiplicación de semUla experimental y básica para la campaña 
1993-1984. 

Modo operativo para produccl6n de semillas. Se multiplicarán semHlas de forrajeras en dos 
formas: 
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Cuadro 1. Producción de semUia de gramíneas y leguminosas 1992-1993. 

Materiales Clase Sistema de Localidades Area Producción Producción 

producción (ha) esperada (kg) lograda (kg) 

GRAMINEAS 

Andropogon gayanus ClAT 621 Básica Propia COT-lzalco 0.20 JO.O* 19.7* 

Básica Propia COT -Chalatenango 0.16 24.0* 11.9 

Sorghum vulgare Básica Propia COT-San Andrés 2.1 1.950 1.773 
Linea 185A x lasB 

Línea ES-222 (SUDAN) Básica Propia COT-San Andrés 0.7 454 363 

LEGUMINOSAS 

Atachis p/ntoi CIAT 17434 Experimental Propia COT-Izalco 0.1 Material 
vegetatlvo** 

CaJanus cajan 64-2B Comercial Propia cor -San Andrés 2.8 3,545 

Lablab purpureus CII. Rongai Comercial Propia COT-San Andrés 2.8 3,640 3,682 

* Semilla cruda 

"Se cosecharon 3,200 m' para sembrar una asociación de A. pintoi + D. swazilandensis 

COT: Centro de Desarrollo Tecnológico 



Cuadro 2. Plan de multiplicación de gramfneas y leguminosas 1993-1994. 

Materiales Clase Sistema de Localidades Area Producción Producción 

producción (ha) esperada (kg) lograda (kg) 

GRAMINEAS 

Andropogon gayanus CIAT 621 Básica Propia COT-lzalco 0.20 20* lOO· 

Básica Propia COT -Chalatenango 0.50 50· lOO· 

Básica Propia CDT-Morazán 1.00 100· 100' 

Brachiarla dictyoneura Experimental Propia CDT -Chalatenango 0.05 0.25 5 
CIAT 6133 

Sorghum vulgare 

Linea t85A x 185B Básica Propia CDT-San Andrés 3.5 3,255 930 

Linea ES-222 (SUDAN) Básica Propia CDT-San Andrés 0.7 455 650 

LEGUMINOSAS 

Arachis pintoi CIAT 17434 Experimental Propia CDT-lzalco 0.10 MV 

CIAT 17434 Experimental Compañia Finca El Agulla 0.08 MV 

• Semilla cruda 

CDT: Centro de Desarrollo Tecnológico 

MV: Material vegetativo 



al Multiplicación propia, Se multiplicará semllas en los Centros de Desarrollo Tecnológicos 
de lzalco, San Andrés, Chalatenango y Morazán con los recursos de los Centros, 

b) Producción en compañia, Se hará uso de recursos del Gobierno y del multiplicador; el 
Programa Pecuario, aportará asesorla técnica en el manejo del semllero y la semilla, Se 
hará una carta de compromiso y la semilla producida se distribuirá en 50% para las dos 
partes, 

Identidad y selección de multiplicadores, Los multiplicadores serán ganaderos seleccionados de 
la zona de influencia de los Centros de Producción, 

Los criterios de selección serán: 

Que sean productores que se dediquen a la producción de granos básicos y a la ganadería, 

Que tengan Interés en producir semillas y en ampliar potreros con pastos mejorados, 

Que tenga recursos fisicos, económicos y de mano de obra, 

Que sea responsable. progresista y que atienda las indicaciones del técnico, 

CAPACITACION 

En 1992, se realizaron los siguientes eventos: 

1, Se realizó una charla de utilización de Pasturas y Producción de Semilla de Andropogon 
gayanus para quince ganaderos en la Agencia de Extensión de Nueva Concepción en el 
Departamento de Chalatenango, 

2, Charla y gira de campo sobre utilización de pasturas (Gramlneas y Leguminosas) a treinta 
ganaderos en el CDT de San Andrés, 
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INFORME DEL ICTA SOBRE MULTIPUCACION DE SEMILLA EXPERIMENTAL V BASICA V 
FOMENTO A LA PRODUCCION COMERCIAL DE SEMILLA 

DE FORRAJERAS TROPICALES EN GUATEMALA 

ca~os A. Rodrlguez 1 

INTRODUCCION 

La producción bovina en Guatemala. ha crecido a una tasa anual promedio menor del 3%, por lo que 
las existencias se Incrernantaron de 2.3 a 2.5 millones de cabezas de 1985 a 1989 y para este último 
año. el hato boIIIno de doble propósno se estimó en un 76% del hwentario nacional. 1.86% de las 
razas especializadas de leche y 22.14% en razas especializadas para cama. En consecuencia al 
incremento pobIacional nacional, la leche aumentó de 230 a 240.1 mOlones de litros de 1985 a 1989 
(4.4% de Incremento) mientras que las importaciones de leche y derivados aurnantaron de 52.4 a 65.5 
mOlones de litros (25% de Incremento) en el mismo periodo. 

Las plantas forrajeras más dHundldas en Guatemala son Jaraguá (Hyparrhenla rufa) y estrella africana 
(Cynodon nlemfuensis); en el primer caso existen personas que se dedican a cortar tallos Dorales en 
laderas que han dejado madurar a propósito. los apilan y mediante sacudida manual separan las 
espiguUles. Esto se realiza en forma rústica. muchas veces a solicitud de personas o compañ[as 
interesadas, pero sin constituir una actividad formal organizada y bien planificada. El producto asl 
obtenido se caracteriza por ser una mezcla de tallos florales. basura. tierra y algo de cariópsides 
(espiguUlas Uenas) en proporción no establecida de una vlabftldad dudosa y sin ningún control de 
calidad que garantice el buen estableclmiento de nuevas praderas. En el caso de la estrella africana 
no se obtiene semUla viable. su propagación se hace con material vegetativo. sin ningún control 
varietal. el cual se obtiene muy fácilmente sin ningún valor comercial. pero que tiene Impllclto todos 
los Inconvenientes que involucra la propagaclón vegetativa. 

Objetivos dal proyecto 

Generala. 
Promover el suministro de semilla experimental y básica cornarclal necesaria para continuar 
la evaluación de los recurSOs forrajeros identificados como promisorlos. 

Promover el suministro adecuado de semilla comercial de los cultivares recomendados a 
través de [os semllleristaa para que sean utilizados por los ganaderos en las distintas 
reglones del pala. 

E.pecfflc08 
Producir semHla comercial deA. gayanus CIAT 621 ev. ICTA-ReaI. semftla experirnantal de las 
gramlnees A gayanus CIAT 6766, S. brlzantha ClAT 6780 Y S. dictyoneura CIAT 6133 y de 
las legurninosasA. plntoi CIAT 17434, Centrosema macrocarpum CIAT 5713. y semHla básica 
de L. leucocepha/a y Pueraria phaseo/oldes común. 

Fomentar el uso de especies promlsorias como A. gayanus ev. ICTA-Real. 

Promover la liberación de las especies B. brízantha CIAT 6780 y B. dlc/yoneura CIAT 6133. 

capacitar a técnicos y productores en el establecimiento y manejo de las especies lerA-Real, 
B. brizantha 6780 y B. dlc/yoneura 6133. para ser utilizados como semilleros y jo potreros. 

~~r6nomo, Encargado del Programa do Producción Animal. Instituto de Cienola y Tecnologla Agrfcolas. leTA. 

Gua!emala. 



Actividades en marcha con semillas 

Para la multiplicación de semHla comercial de A gayanus CIAT 621 CI/. ICTA Real, se seleccionaron 
tres productores en el municipio de Ouezada, departamento de Jutiapa a 907 msnm, con una 
precipHación media anual de 980 mm, temperatura mlnima de 1400 y máxima de 29"C, humedad 
relativa de 46 a 90%, a 103 km de la ciudad capHaI, en un ecosistema de bosque tropical 
subhúmedo, la producción se hizo en función del aporte de cada uno, los productores colaboradores 
fueron: Jaime Reclnos, Raúl Soto y Alfonso Escobar, y un total de 5.3 ha (Cuadro 1). Se logró 
multiplicación propia de este cultivar en 2 ha para una producción total en los diversos sistemas de 
producción de 1550 kg de semilla semi-claslflcada. También se multiplicó semHla básica de A 
gayanus CIAT 6766, Leucaena leucocephala y material vegetativo de Morera (Morus sp.). En cuanto 
a semilla experimental se logró material vegetativo de Arachis plntoi CJAT 17434 para 5 ha. 

Umitaclones 

Falta de asignación de presupuesto y recurso humano para este tipo de actividades especificas 
dentro del proyecto de multiplicación de semillas de especies forrajeras. 

Cuadro l. Multiplicación de semilla de gramlneas y leguminosas y olras especies. 

Especie Accesión o aase de semilla Superficie ProdUCCión 

cultivar sembrada (ha) obtenida (kg) 

Gfllmlneas 

A gayanus leTA-Real Comercial 5.3* 1,360 

A gayanus ICTA-Real Comercial 2.0 170 

A gayanus CIAT 6766 Básica 0.25 20 

B. brizantha CIAT 6780 Experimental 0.50 Cosecha pendiente 

B. dictyoneura CIAT 6133 Experimental 0.50 Cosecha pendiente 

C. macrocarpum CIAT 5713 Experimental 0.30 Cosecha pendiente 

Leguminosas 

A plntol CIAT 17434 Experimental 0.10 Material vegetativo 
para 5 ha 

• 
L. Jeucocephala Común Básica 0.60 120 

Otras especies 

Morus sp, *** Común Básica 0.70 Material vegetativo 
para 10 ha 

*Siembra en compañía 

**Semilla semi-clasificada 

*-*MQrera 
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Planes futuros 

Actividades prioritarias 

En el Cuadro 2 se resume el plan de multiplicación de A. gayanus ev. ICTA-ReaI y CIAT 6766, B. 
brizantna CIAT 6780, B. dictyoneura CIAT 6133, L. leucocephala comlín, P. phaseo/oides común, A. 
plntoi CIAT 17434 y C. macrocarpum CIAT 5713. A excepción del A. gayanus ev. ICTA-Real qUe se 
continuará con los productores del municipio de Quesada. la multlplicacl6n de las otras especies se 
realizará en el Centro del Producción de ICTA en Cuyota, Masagua, Esculntla a 14"06' Latitud Norte 
y 90"53' Longitud Oeste, a 53 manm, temperatura media anual 26" y 1200 mm de precipitación 
pluvial anual, está ubicado en un ecosistema de bosque tropical semi siempre verde estacional. 

Cuadro 2. Plan de multiplicación y m&\8S de producción en Gue1emela 1992-1992. 

Accesión o a ... d. Superficie Fecha Rendimiento Material Producción 
Especie cultivat semilla requerida cosecha esperado sem, requerido esperada 

esperada (ha) semilla clasificada (kg) 

(kg¡'ha) 

Gramíne •• 

A. gayanus ICTA-Real Comercial 5.3 nov-dfo 240 siembra 

A. gaya"US CIAT6766 Básica 1.0 nov..(iic 240 7.5 

B. brizantha CIAT6780 Experimental 1.0 agosto 75 3.0 

B. dlct)'ooBura CIAT6133 Experimental 1.0 agoalo ISO 3.0 

Legumlnooas 

L.htucocophala Común Básica 0.15 abrtlf93 500 

A pintoi CIAT 17434 Experimental 0.16 jullof92 300 

C. macrocatp<lm CIAT 5713 Experimental 1.00 dic/92 SO 4.0 

P. phaseo/oldes Común BAsíca 0.16 'eb/93 125 

'*Semilla sem~a 

·-Semilla limpia 

La multiplicación de gramlneas forrajeras promisorlas localmente se tiene para Información del 
comportamiento de B. brlzantna CIAT 6780 y B. dictyoneura CIAr 6133, sin embargo a nivel regional 
se tiene suficiente información sobre estas dos gramineas, esto facilita que en poco tiempo se 
puedan tener datos locales y acelerar su liberación, por lo tanto se propone establecer una hectárea 
de cada una de ellas en un ambiente controlado y tratar de tener una cantidad inicial de semilla 
experimental. 

Invetllgacl6n en tecnologfa de semillas. En los lotes de multiplicación de B. brlzantha CIAT 6780 
y B. dlctyoneura CIAT 6133, se podrla: 

1. Investigar sobre caracterlsticas productivas diferentes épocas de pre-corte sobre 
rendimientos en condiciones de Cuyuta. 

2. Estudios de calidad de semila de B. brizantna y B. dictyoneura de 100es con diferentes 
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épocas de unHormización, 

Recursos 

En el Cuadro 3 se resume los recursos con que contará el plan de multiplicación de semllas de 
especies forrajeras para la campaña 1993-1994. 

Cuadro 3, Recursos con que cuenta el proyecto de multlplicacl[on de semillas de 
especies forrajeras 1993-1994. 

Recursos 

1. Recursos 

Profesionales 

Técnicos 

Auxllares 

Obreros eventuales 

2. Vehlculos 

Plck-up4WH 

Plck-up sencillo 

Motos honda 125 cc 

3. Maquinaria y equipo 

Horno 

Ventiladores de mesa 

Balanzas 

Zarandas 

Herramientas 

4. Constructores y ambientes 

Bodega 

Patios 

Oficina 

Cuyuta 

1 

4 

1 

1 

1 

2 

1 

8 

varias 

1 

1 

JU1iapa 

1 

1 

1 

4 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

8 

varias 

1 

1 

Fomento del uso de especies liberadas, El único cultivar liberado a la lecha en Guatemala es el 
ICTA-Real (A, gayanus CIAT 621), se ha programado la elaboración de un folleto de dÍlluigación (1000 
ejemplares) publicidad en prensa y radio y dlas de campo. además de fomentarto a través del 
proyecto agrosllvopastoril existente en el pais, 
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INFORME DE LA SRN SOBRE SEMILLAS FORRAJERAS EN HONDURAS 

José Luis Beltrand y Bertha Marina Gómez' 

Introducción 

En el Centro de Entrenamiento y Desarrollo Agricoia (CEDA) en ComayagUa, se realizó el 111 Taller 
Regional sobre Avances en los Programas de Suministro de Semftlas de especles forrajeras en 
Centrosmérica, México y el Caribe, realizado en marzo de 1992. 

Se definió la situación actual de los programas de semHlas forrajeras para cada pais y los avances 
de las actividades en semllas y también se logró la elaboración de las actividades y planes futuros 
en semillas de especies forrajeras tropicales a nivel de Institución y participante. 

Los participantes a este evento regional reconocieron la labor que ha venido desarrollando el 
Programa de Semillas Forrajeras de la Secretaria de Recursos Naturales en materia de 
muitlpllcación. producción de semftla básica y comercial de gramlneas y leguminosas forrajeras, 
reconociéndose a la vez la colaboración del C1AT, permitiendo de esta forma Impulsar las labores 
del programa de semftlas a fin de hacertas más eficientes. tanto en la cosacha como en el proceso 
de beneficio de semilla de gramlneas y leguminosas. aumentándose asi mismo los lotes de 
multiplicación e Inventarios de matertales promlsollos con el propósito de satisfacer la demanda 
nacional y de algunos padidos a nlvellntemaclonal. 

Objetivos del proyecto de semillas forrtlljeras 

Objetivos generales 
Multiplicar las especies forrajeras de mayor potencial productivo en el pals. 
Inducir a la producción de SemUla Comercial de especies forrajeras más promlsorias. 

Objetivos especlflcoa 
Satisfacer la demanda de semilla básica de gramlneas y leguminosas forrajeras. 
Capacitar a técnicos pecuarios. ganaderos multiplicadores en el establecimiento y 
mantenimiento de los campos de multiplicación, y cosecha y beneficio de semilla de las 
especies forrajeras de Importancia en el pals. 

Regiones o lugares en donde se desarrollan la8 actividades de produccl6n 

La producción de semilla forrajera se está desarrollando en seis localidades del pals: Valle de 
Cornayagua, Jesús de Otoro y Magdalena en intibucá, Sulaco y Oianchito en Voro y La Celba, 
Atlántlda (Rush. et al., 1992). 

Las caracterlstlcas climatológicas y edáficas de cada localidad se presentan en el Cuadro 1. 

Actividades en marcha con semilla 

En Rush (1992) aparecen detalladas las actMdades realizadas en los últimos años por el Programa 
de Semillas Forrajeras de Honduras, en cuanto a la multiplicación de nuevos materiales, evaluaciones 
de los mismos, etc. El presente informe contiene un resumen de las actividades de mulllpllcaclón 
de materiales promisorlos en la campaña 1992-1993. 

'Respectivamente, Ing. Agrónomo, Coordinador Nacional det Programa de Semillas Forrajeras e Ing. Agrónomo, Jefe de 
"'-ligaci6n Pecuaria RoQlonal el<> la Celba, AlIánlida, Secretaria d. Rocu""", Natural •• , SAN, Hond ....... 



Cuadro 1. Descripción de los lugares de producción de semilla forrajera. 

Promedios de: 

Región Localidad Lat~ud Longitud Altnud Temperatura Precip~ción Humedad Ecosistema 

(No.) (O") (msnm) ¡e) (mm) (%) 

Comayagua Est Exp. 14°21 ' 87'21' 580 24.5 900.0 72.0 bs-ST 
Tabacalera 

Jesús de Est Exp. J. 14°30' 88°02' 620 25.1 600.0 71.3 Os-T 
O1oro de 01010 

La Ceiba Est. Exp. 15°47' 86"50' 15 25.8 2.900.0 81.0 bh-T 
Curia 

OlancMo San 15°30' 86"34' 150 26.6 1,046.0 72.3 bs-T 
Francisco 

Sulaco Sulaco 14°54' 87'15' 410 26.5 1,105.0 71.5 bs-T 

Magdalena Magdalena 13°55' 88°2' 300 28.0 1,100.0 71.0 bs-T 

bs-T = Bosque seco Tropicai 

bh-T = Bosque húmedo Tropical 

bs-ST = Bosque seco Sub-Tropical 



Multiplicación de semillas 

El Cuadro 2 presenta un resumen de los campos y especies establecidas en las dijerentes localidades 
dedicadas a la producción de semilla forrajera desde 1986 hasta 1992. Se puede notar que las leguminosas 
A!achis pinto/ CIAT 17434, C. pubescens CIAT 438 y C/ltoria ternatea se establecieron a partir de 1991. 

La producción de semilla de gramlneas en la campaña 1992-1993 (Cuadro 3), ha logrado alta producción 
en relación a las campañas anteriores, debido principalmente a la gran aceptación de estas especies por 
parte de los ganaderos del pals. 

La obtención de semilla se destina a formación de nuevos potreros o a la multiplicación en compañia, 
con el Programa de Semillas Forrajeras de la Institución, combinando todos los esfuerzos, recursos y 
orientación técnica. En algunos casos solo se brinda asistencia técnica, como es el caso con Andropogon 
gayanus cv. Otoreño I que se viene trabajando desde 1989. El Cuadro 4 presenta las producciones de 
semilla limpia de las leguminosas forrajera.~ durante la campaña 1992-1993, obteniéndose rendimientos 
importantes si se comparan con otros periodos (Rush el al., 1992). Es Importante atribuir estos resultados 
a la incorporación de nuevos lotes de multiplicaciÓn de materiales como: Arachls plntoi CIAT 17434, 
Centrosema pubescens CIAT 438 y Pueraria phaseolokles CIAT 9900. 

Las producciones totales por especies de gramlneas y leguminosas provenientes de las 7 localidades se 
resumen en el Cuadro 5. 

Investigación en tecnologfa de producción de Semillas 

La investigación en el área de semillas forrajeras está orientada hacia la toma de datos sobre aspectos 
agronómicos de establecimiento y manejo y el rendimiento de las especies importantes. 

En la leguminosaArachis pinto/CIAT 17434 a los 12 meses de establecida se encontró ei mayor rendimiento 
de semUla limpia a una profundidad menor de 5 cm (776 kg/ha), mientras que la producción entre los >5 
a 10 cm y > lOa 15 cm de profundidad fue de 314 y 264 kg/ha respectivamente. 

A los 14 y 16 meses de establecido no existieron diferencias en rendimiento a las diferentes profundidades, 
pero si un mayor costo por cosecha. 

La producción de forraje de A. pinto; CIAT 17434 sembrado a 50 cm entre surco y 10 cm entre planta fue 
simiar para los 12 y 14 meses de establecido (31 y 32 TM/ha) Y superior a los 16 meses (47 TM/ha). 

La madurez de cosecha de las leguminosas Centrosema pubescens, Neonoton;a wightil cv Tinaroo, Pueraria 
phaseololdes y Lablab purpureus se presentó en los meses de enero, febrero, marzo y abril. 

Los rendimientos obtenidos en gramíneas y leguminosas durante la campaña 1992-1993 variaron tanto en 
localidad como en lotes. Siendo en la localidad de Jesús Oloro en donde mayores rendimientos de semilla 
semi-c!aslficada de Andropogon gayanus ev. Otoreño 1 se obtuvieron y en las leguminosas se destacÓ la 
localidad de Comayagua (Cuadro 6). 

En el Cuadro 7 se presenta la distribución de semilla de gramlneas y leguminosas con fines comerciales 
de promoción y para la investigación. cosechada en la campaña 1992-1993. 
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Cuadro 2, Listado de campos de multiplicación de semilla forrajera en Honduras 1986-1992. 

Especie Accesión o cultivar Lugar Fecha de Are. 

Establecimiento (ha) 

A. gayanus ator.~o I Comayagua mayo/89 2,00 

junio/91 4,20 

jun;0/92 8.40 

Jesús de atoro ju1i0/S7 1,00 

jun;o/88 1.80 

junio/89 UO 

Magdalena lnIíbucá Junio/111 4.10 

Sulaca Yoro junio/91 0.80 

juoio/92 6.89 

DanU El Para f so jun;o/92 15.34 

Choluleca junio/go 0,75 

junlo/92 8,20 

B. brizantha CIAT S64 La C&lba junlo/86 0,02 

Jesús de Otoro jullo/89 0.02 

CIAT 6780 Comayagua julio/91 0.40 

junlo/92 0,98 

090.10/92 0.75 

B. d;ctyoneura CIAT 6133 Comayagu.a junio/92 0,32 

'90010/92 1.03 

B, decumbens Común La c&lba jullo/88 0,20 

D, suazllandensis IDIAP La C&iba jullo/88 0,12 

C.pubéscens CIAT 438 Comayagua junio/92 0,98 

San Pedro Sula Junio/92 0,20 

e, tem.tea Comayagua junlo/92 0,19 

L. purpureus Zamorano Comayagua sept/92 1.22 

N, wigMí Tlnaroo Comayagua junío/90 0,53 

junio/91 0.93 

p, phaseoloides CIAT 9900 Comayagua junlo/91 0,58 

junio/92 0,35 

Jesús de atoro junio/SS 0.25 

junioj90 0,23 

junlO/91 0,22 

A. pintoi CIAT 17434 LaC&lba junio/91 0,23 

junio!92 0.64 
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Cuadro 3, Producción de semilla de gramineas 1992-1993, 

Aceeslan Com"", Are. Modo Producción Pureza 

E$pfIGie o cultIVar Localidad CIeN (No.) (ha¡ operativo lograda (11:9) ajustada 

A .. ,...,. Otorsi'io 1 COrr'iay*9W Com.rctaJ ... , 2.0 Propia '60.0 40," 

&1-1 4,2 Compañfa 400,0 45,41 

OO', ... Cornpañfa 530,0 3.1.60 

JesÚ$ de Otoro aM 1.0 Prop~ 126.1) 44.0 

Ba,' 1.8 Propia ,,,",,o 44,79 

... , oro -'" 90,0 44.t5 

... , 0]0 PrOpia "',0 44,0 

Magdalena lntlbueá 91-1 4.10 Com~ 600,0 '"',32 

sm.c. Yero 91-1 0,80 CompañIa 46.0 29," ... , ,t20 eo"...... 87.5 34,69 .... 5.70 eo..,..,... 400,0 25.88 

DenU El ParaI$() 92,' 15.34 eo"....._ 1400.0 40.1)0 

Choluteca ... , 0.75 PropIa 75.0 24.00 

92·1 0.70 PropIa 63,0 18.83 

92-2 8,0 Compaf'ífa 700,0 22.83 

M.43 4873.5 

B. bnzanth6 CIAT 664 Jesus dé OIoro Expenmental 89·1 020 Propia ,,S 

B, bnz/lllrha CIAT6780 Comayagua Bé.s.lea 9H OAO PropIa 15.0 

92,' 0,50 Propia 45.0 

92·' 0,30 Propia 2,0 

92·3 0.t8 P,..", 1.0 

a,U5 

B.~Ul" CIAT613a Cornf.yagua Experimental 92,' 032 2B.O 

,- Común Coma,,,",,,, -- 0,11) Propia 13.0 

O1anehito ..,,.. 
91" .20 """-'''' '0.40 

92,2 2,0 eom"""", 12.1) 

92,' 1.0 
eom_ 

6,0 

Sen Pedro $1.11« Ekpenmenta! 92·' 2,0 """". 20.0 

61.40 

5027.40 

229 



Cuadro 4. PrOducción de semilla limpia de leguminosas forrajeras 1992-1993, 

Especie Accesión Localidad Clase Campos Area Modo Producción 

o cuttivar operativo lograda 

(No,) (ha) (kg) 

C,pubescens CIAT 438 Comayagua Comercial 92-1 0,98 Propia 99,0 

SPS Experimental 92-1 0,20 Propia 17,0 

e, tematea Comayagua Básica 92-1 0.19 Propia 47.0 

L, purpureus Zamorano Comayagua Comercial 92-1 1.22 Propia 1459,0 

N, wightii Tinaroo Comayagua Comercial 90-1 0.53 Propia 26,5 

17 91-1 0,70 Propia 101,5 

91-2 0,23 Propia 20,0 

148.0 

P. pIlaseoloides CIAT9900 Comayagua Comercial 91-1 0,58 Propia 139.0 

92-1 0,35 Propia 54.5 

Jesús de Otoro 88-1 0.25 Propia 33,0 

90-1 0.23 Propia 26,0 

91-1 0.22 Propia 13.5 

266.0 

Arachis pintoi CIAT 17434 La Celba Comercial 91-1 0.23 Compañia 400.0 

92-1 0.64 Compañía SO.O 

4SO.0 

2486,0 



Cuadro 5, Resumen de producción total de semilla de las especies más promisorias durante campaña 1992-1993, 

Especies Accesión o cultivar 

Andropogon gayanus Otoreño 1 

Brachiaria brizantha CIAT664 

Brachiaria brizantha CIAT 6780 

Brachiaria dictyoneura CIAT 6133 

Panicum maximum Común 

Centrosema pubescens CIAT 438 

Clltoria tematea 

Lablab purpureus Zamorano 

Neonotonia wightii Tinaroo 

Pueraria phaseo/oides CIAT9900 

Arachis pintoi CIAT 17434 

Area (ha) 

53,43 

0,20 

1,34 

0,32 

5,90 

1,18 

0,19 

1,22 

1.46 

1,63 

0,87 

Producción 
lograda (kg) 

4,673,5 

1,5 

63,0 

28,0 

61,40 

5.027,40 

116 

47,0 

1,459,0 

14a.o 

266,0 

450,0 

2.466,0 

7,513.4 



Cuadro 6. Rendimiento de semilla da gram f nea. y leguminosas. 1992·1993. 

Especie _6no localidad campo Area Rendimiento 

cultivar (No.) (ha) {kgfha) 

Agayanus Otor.~o 1 Comayagua 89-1 2.0 80.00 

91-' 4.2 95.23 

92·1 8.40 63.09 

Jesús de Otoro 87·1 1.0 126.0 

86-1 1.8 138.0 

89-1·2 1.40 120.0 

Magdalena Inllbucá 9'" 4.10 146.0 

Sulaca Yoro 9H 0.80 57.5 

92-1 1.20 56.25 

92-2 5.70 70.17 

Danlí 8 Paralso 92-3 15.38 91.02 

Choluteca 90-1 0.75 100.0 

92-1 0.70 90.0 

92-2 8.0 87.5 

B. brIzantha CIAT 664 Jesús de Otoro 89-1 0.2 7.5 

CIAT 6780 Comayagua 91-1 0.4 37.5 

92·1 0.50 90.0 

92-2 0.30 6.67 

92-3 0.18 5.56 

B. dictyoneura CIAr 6133 Comayagua 92·1 0.32 87.5 

p, maximum Común Olanchito 91·2 0.20 52.0 

92-2 2.00 60 

92-3 2.00 3.0 

San Pedro Sula 92-1 2.00 10.0 

C. pubescens CIAT 438 Comayagua 92-1 0.98 101.0 

San Pedro $u1. 92·1 0.20 85.0 

eUforia tematea Comayagya 92-1 0.19 247.38 

L. purpUff1US 8 Zamorano Comayagua 92·1 1.22 1195.9 

N< wightii Tinaroo Comayagua 90-1 0.53 49.05 

91·1 0.70 145.0 

91-2 0.23 86.95 

P. pha.s60loides CIAT 9900 Comayagua 91·1 0.58 239.65 

92·1 0.35 154.26 

Jesús de atoro 86-1 0.25 132.0 

90-1 0.23 113.04 

91·1 0.22 61.36 

Arachis pintoi CIAT 17434 LaCeiba 91-1 0.23 1739.13 

92·1 6.64 78.12 
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Cuadro 7. Oistribuelón de semilla d. gremln ... y leguminosas, campalla 1991. 

Especie Accesi6n o Distribución 

cultivar Comercial Promoel6n Investigeelón Semillero Total 

A. gayanuo Otorerio 799.0 243.0 265.0 115.0 1422.0 

B. brlzantha CIAT664 13.0 13.0 

C. oriotatum 17.0 12.6 29.6 

P. maximum Común 25.0 25.0 

799.0 260.0 265.0 165.6 1489.6 

C. pubttscens CIAT 438 39,0 30.5 9.0 78.5 

C. pubttsaens 8 Porvenir 84.0 6.5 32.5 5.0 130.0 

C. brasilianum CIAT 5234 SO.5 75.0 6.0 131.5 

e, tema"'" 44.0 4.0 6.0 3.0 57.0 

L purpure"s Sel Zamorano 1244.0 133.0 137.0 36.0 1530.0 

L. IeUCOC6phala Teculutan 100.0 100.0 

N. wightií Tinaroo 66.0 37.0 63.0 1.0 167.0 

P. p_/Oides CIAT9900 33.0 26,0 8.5 66.5 

S.capítllta Gapica 0.5 0.5 

1609.0 213.0 370.0 69.0 2261.0 

2408.0 473.0 635.0 234.6 37SO.6 

Porcentaje 64.2 12.6 16.9 6.3 100.0 

Umitaclones principales (1992-1193) 

las limitaciones encontradas por el programa de producción de semillas fueron las siguientes: 

Inestabilidad del personal técnico asignado al Programa de Producción de SemUlas Forrajeras 
ocasionando desfases en el desarrollo de las actividades. 

las malezas son uno de los principales problemas en el establecimiento y mantenimiento de 
los campos de multiplicación de las especies promisorlas. 

Falta de equipo para acondicionar la semilla y para medir la calidad fisiológica de éstas. 

En la actualidad resulta muy costoso producir un kilo de Arach;s pinto; debido a que el 
mecanismo de cosecha no es eficiente. 

Falta de equipo práctiCO para la remoción del suelo y realización de la cosecha de Ar8.chis 
pintoí. 

la contratación de mano de obra en el litoral Atlántico y el centro del pals respectivamente, 
comienza a ser escasa y costosa por la existencia de compañlas transnacionales y 

233 



nacionales. 

Planes futuros 

A. Actividades a desarrollar para la campaña 1993-1994 

Cuadro 8. 

Espe<1o 

a_ 

a dtctyO(16tJ(ft 

A pmtoi 

c.pu~cem 

"_ 
M. pturlens 

P. phaseolóidIM. 

Se continuará con la multiplicación y promoción de semHla de materiales 
jerarquizado por su importancia a nivel nacional de acuerdo al plan de multiplicación 
(Cuadro 8). Se tienen en cuenta las especies: Brachlaria brizantha CIAT 6780, 
Brachiaria dictyoneura CIAT 6133 y las leguminosas Arachís pintoi CIAT 17434, 
Pueraria phaseoloides, Cen/rosema pubescens CIAT 438 entre las más relevantes. 

Plan de multiplicación de semHla para el periodo 1993-1994. 

CultNtv G LocaHdad eam"", Ar •• e"",, Producci6n 

cuflNar I"'~ """ ... Otsponibilidad 

¡No·1 ¡No., ("'" (;g¡ 

CIAT 67&0 2 2 2." Básica 70.0 junic/93 

CIAT 6133 2 2 2.22 BásIca ao.o ¡tIIlio/93 

cIAr 17434 0,70 CorMfetal 500.0 ¡vnio/93 

CIAl438 0.2<) Come«;ial 50.0 Hf)tiftmbre /93 

Zamorano 1.0 Comeftial 1200.0 ~blt!t¡'93 

0.20 Expenmemat 50.0 fUnio/93 

0.50 ... "" 40.0 l\9Os1:o!93 

B. Investigación en tecnologla de semilla. 

Seguir investigando y caracterizando el comportamiento de los materiales en cuanto 
a floración, malezas. cosecha y rendimiento. 

C. Capacitación y asistencia técnica. 

Planificar y ejecutar eventos de capacitación a nivel de técnicos y multiplicadores 
para acelerar el proceso de multiplicación y producción de semillas forrajeras en el 
pals. 

Referencias relevantes 

Rush, J. A.; Sambuia, R. y Gómez, S.H. 1992. Informe de la SRN sobre semillas forrajeras en 
Honduras. En: Avances en los programas de suministros de semillas de especies forra¡eras 
en Centroamérica. J. E. Ferguson (ed.). Primar Taller Regional, organizado por SRN-CIAT, 
Comayagua, Honduras, 2-7 de marzo, 1992. Memorias, Centro Internacional de Agricultura 
Tropical, eIAT, Cali, Colombia. p. 43-61. 

Semple A.T. 1974 Avances en pasturas cultivadas y naturales Centro Regional de Ayuda Técnica 
México/Buenos Aires pg 223-226. 
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INFORME DEL INIFAP SOBRE PRODUCCION DE SEMILLAS FORRAJERAS EN MEXICO 

Javier Francisco Enrlquez. Q.' 

Introduccl6n 

La producción nacional de semillas en el pals es insignHicante para cubrir la demanda actual. En 
un periodo de cinco años se obtuvo una producción de 618 t de semlla de ocho especies forrajeras 
de las cuales. un 84% fue para Panicum maximum e Hyparrhenia rufa. A partir de 1990 la 
disponibilidad de semilla ha aumentado considerablemente lo cual es producto de la importación 
tanto de las especies tradicionales como de las especies recientemente liberadas en el pals; en un 
lapso de cuatro años y medio el volumen de importación de semUla fua de 904 t (Enrlquez y Peralta. 
1992). 

Objetivos del proyecto de semillas 

A largo Plazo 1992-1996 

Multiplicar sem~la de clase experimental y básica para sistematiZar la evaluación de 
germoplasma forrajero tropical y apoyar el proceso de liberación de nuevos cultivares de 
pasturas mejoradas. 
Desarrollar tecnologias para la producción de semBla de las especies de gramineas y 
leguminosas forrajeras más promisorias en el trópico de México. 
Estimular la producción de semHla comercial de las especies forrajeras liberadas hasta el 
momento. 

A corto Plazo 1992-1993 

Disponer de volúmenes suficientes (700-1000 kg) de semilla básica de materiales comerciales 
y de materiales en etapas próximas a su liberación (8. dictyoneura, A pintoi, C. tematea, C. 
pubescens CIAT 5169). 

Materiales prioritarios y logros de producción para el periodo 1992-1993 

Las metas de producción de semHia forrajeras establecidas para el periodo 1992-1993 no fua poSible 
llevarlas a cabo en su totalidad, de acuerdo con el plan de trabajo elaborado; lo anterior obedeció 
al retiro de un investigador del proyecto y segundo lugar a restricciones presupuestales. Por lo que 
solo se dio seguimiento a los campos de multiplicación establecidos con anterioridad en la localidad 
de Isla, Veracruz y JucMán, Oaxaca, los volúmenes de semilla producida se muestran en el Cuadro 
1 en donde se dio énfasis en la multiplicación de semilla experimental de leguminosas consideradas 
de interés para el programa, que sumaron alrededor de 45 kg. En lo que respecta a gramlneas se 
produjeron 10 toneladas de material vegetativo que fue donado a ganaderos de la región y 220 kg 
de semilla de B. brizantha obtenidos con un cooperante. En Juchitán, Oaxaca, se estableció un 
campo de 0.75 ha con C. temates para producir semilla básica en donde en el presente año se 
cosecharon 500 kg de semilla pura, la cual se es1á reservando para realizar la liberación formal de 
la especie como cv. Tehuana. Por otro lado, la producción nacional de semilla de algunas 
gramlneas y leguminosas forrajeras empiezan a tener su importancia por los volúmenes obtenidos 
(Cuadro 2) en donde en 1992 se estimó una producción nacional de semilla de 146 toneladas, de 
las cuales el 60% fue de A. gayanus, 31 % para P. maximum y 8.7% para C. temales, esta semHla se 
produce de manera tradicional y con un beneficio limitado. 

1lng, Agrónomo, Investigador de Forrajes, Instituto Nacíonal de Investigaciones Forestales y Agropecuarias. INIFAP, Isla 
Veracruz. México, 



Cuadro 1. Materiales prioritarios y logros de producción de semilla para el periodo 1992-1993 
en México. 

Especies Accesión o Area Producción 
cultivar Clase (ha) (kg) 

Isle, Vel'llcruz 

leguminosas 

P. phasaoloídas Jarocha Experimental 0.2 22 

C. macrocarpum 5317 Experimental 0.1 19 

D. guíanensls Varios Experimental 0.01 3.5 

C. argentea Varios Experimental 0.001 0.35 

A. plntol 17434 Experimental 0.1 1487' 

Gl'llmlneas 

S, humidicola Chetumal 0,2 10000' 

S. brlzantha Insurgente Básica 2.0 220" 

Juchitán, oaxace 

e, tamarea Tehuana Básica 0.75 500 

'Rendimiento estimado 
'Material vegetativo 
"Semilla cruda cosechada con un cooperante 

Cuadro 2. Producción de semilla de especies forrajeras tropicales en México 1992-1993. 

Especies 

Andropogon gayanus 

Panlcum maxlmum 

CI/tor/a tematea 

Neonoton/a wlghtií 

'Semilla cruda 

'Semilla pura en una cosecha anual 

fuente: Peralta, 1993. Comunicación personal 

Producción 
(t) 

87.3 

45.7 

12,8 

0.32 

Rendimiento 
promedio (kg¡ha) 

lOO' 

80' 

650' 

320' 

México continúa siendo un pals Importador de semilla de especies forrajeras (principalmente 
gramineas), En 1992 de enero a octubre se Importaron 287 toneladas de semilla, con un 40% del 
total para S, decumbens, 46% de B. brizantha y 5% S. humidico/a, además en este último año 
entraron al pals 3.12 toneladas de B. dlctyoneura especies que se crela no existla disponibilidad 
en el mercado, 
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La semilla de Importación al pals de una u otra fomla ha cubierto la demanda Interna hasta el 
momento, sin embargo, se han presentado problemas de mala calidad, mezcla con otras especies 
y altos precios, lo anterior posiblemente seria solventado con la produccl6n doméstica. Al respecto 
existe un proyecto de una empresa privada en Incursionar en la producción de semilla de especies 
forrajeras en el presente año. 

RHultados de Investlgacl6n en semilla. fomIjera. 

En la localidad de Isla, Veracruz se establecieron tres experimentos para determinar la respuesta a 
la fertlllzacl6n nitrogenada y fosfórica de las especies B. brlzantha, B. dictyoneura B. decumbens. 
Se evaluaron cinco niveles de nitrógeno (0-100-20-300 Y 400) Y cinco de fósforo (P'o.) (0-50-100-150 
Y 200 kg/ha), más dos niveles exploratorios con K bajo el método de cosecha manual. Se utilizaron 
lotes establecidos para multiplicar semila con 5 años de antiguedad. 

La Información obtenida se presenta en los Cuadros 3, 4 Y 5. Para B. brizantha hubo diferencias 
(P < 0.05) entre tratamientos en donde el mejor fue 400-200 y 200 kg/ha de N, P Y K con un 
rendimiento de 168 kg/ha de semlla clasificada, el testigo 0-0-0 rindió 18.2 kg/ha, además de existir 
diferencias para las variables N° de tallos ftorales y rendimiento de semilla cruda. 

Cuadro 3. Número de inflorescencias, rendimiento de semUla cruda y clasnlcada de Brachiaria 
brízantha bajo diferentes niveles de fertilización. 

Tratamientos Tallos florales Semlla cruda SemUla clasificada 

N P K (N°/m2) (k9/ha) (kg/ha) 

o O O 510 94F 18.2 O 

O 100 O 55 CO 1270EF 17.2 O 

O 200 o 58CO 106 EF 21.1 CD , 
100 50 O 99SCO 153 COEF 48.7 BCD 

100 I 150 O 120 ABC 186 SCDEF 47.3 BCD 

200 O O 147 AB 277 ABCO 67.2 S 

200 100 O 174 A 253 ABCOE 62.8 SC 

200 200 O 151 AS 269ABCO 73.8AB 

300 50 O 151 AS 244 SCOF 60.8 se 
300 150 O 148 AS 267 ASCO 81.2 AB 

400 o O 135 AB 222 SCOF 50.0 BC 

400 100 O 176 A 283 ABC 73.2 AS 

400 300 O 126AB 272 ABCO 58.6 BCD 

300 100 100 ISBAB 329AB 53.6 AS 

400 200 200 164 AS 403 A 118.1 A 

(P < 0.05) 
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Cuadro 4, 

N 

O 

o 

o 

100 

100 

200 

200 

200 

300 

300 

400 

400 

400 

200 

400 

(P< 0.05) 

Número de Inflorescencias, rendimiento de semilla cruda y clasificada de Brachiaria 
díctyoneura bajo diferentes niveles de fenilizacl6n, 

Tratamientos Tallos Semilla Semilla 
florales cruda clasificada 

P K (N"/m) (kg/hal (kg/ha) 

O O 72 e 68 B 40 B 

100 O 44 e 52 a 31 a 

200 o 131 e 85 a 46 a 

50 O 495 AB 459 A 267 A 

150 O 497 AB 459 A 259 A 

o o 460 Aa 453 A 267 A 

100 o 516 AB 518 A 333 A 

200 O 576 A 593 A 309 A 

50 o 457 Aa 401 A 246 A 

150 . o 581 A 467 A 241 A 

o O 395 AB 367 A 209 A 

100 o 495 AB 506 A 281 A 

200 o 506 AS 516A 256 A 

100 100 441 Aa 493 A 294 A . 
200 200 454 AS 565 A 307 A 

En lo que respecta a B. díctyoneura indiscutiblemente presentó la mejor respuesta a la aplicaci6n 
de fenilizantes, en donde cualquiera de los tratamientos en los que se aplic6 nitrógeno con o sin 
f6sforo y potasio mostraron ser iguales (P < 0.05) Y diferentes al testigo sin fenllizar a aquellos 
tratamientos con la aplicaci6n de fósforo. El mayor rendimiento de semilla clasificada fue de 333 
kg¡ha con el tratamiento 200-0-0 mientras que el testigo sin fenilizar rindl6 40 kgfha. Lo anterior 
demuestra la necesidad de aplicar nltr6geno en esta especie para Incrementar los rendimientos de 
semma y además de que esta especie muestra mayor potencial en la producción de semilla que B. 
brizantha y B. decumbens. 

En lo que respecta a B. decumbens. no hubo respuesta en la aplicación de fenlllzantes para 
Incrementar el rendimiento de semilla, lo que posiblemente se debe a la antiguedad del 
establecimiento del pasto (5 alias). 

En lo que respecta a los experimentos propuestos para su establecimiento en 1992, con A pintoi Y 
C. temalea no fue posible llevarlos a cabo. 
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Cuadro 5. Número de inflorescencias, rendimiento de semilla cruda y clasificada de Brachiaria 
decumbens bajo diferentes niveles de fertUizaci6n. 

Tratamientos Tallos florales SemAla cruda Semilla 
clasificada 

N p K (N"/M2) (kg{ha) (kg{ha) 

O o O 107 AB 98BC 24.3 

O 100 O 80 B 76C 19.2 

o 200 O 105 AB 112 BC 31.6 

100 50 O 150 AB 157 ABC 35.6 

100 150 O 186AB 202AB 41.5 

200 O O 128 AB 165 ABC 38.3 

200 100 O 185 AB 232 ABC 46.7 

200 200 O 195 AB 213 ABC 42.6 

300 50 O 190 AB 231 ABe 42.7 

300 150 O 226 AB 219 ABC 39.6 

400 O o 14BAB 202ABC 38.5 

400 100 O 198 AB 215 ABC 39.0 

400 200 O 199AB 255AB 46.7 

200 100 100 200AB 230 ABC 47.7 

400 200 200 238AB 312 A 69.5 

(P<0.05) NS 

limitaciones principales durante el periodo 1992.1993 

No fue posible en ningún caso cumplir con las metas propuestas en el presente periodo 
1992-1993 debido al retiro de un investigador que venia como responsable del proyecto y que 
dedicaba un 70% de su tiempo a esta actividad. 
Falta de personal de campo para la realización de actividades dei proyecto. 
Restricciones presupuestales que solo permitieron obtener pequeñas cantidades de semilla 
experimental y un 55% de semilla básica de C. tematea. 

Planea futuros para el periodo 1993-1994 

Dadas las restricciones presupuestales y cambios en la organización y dirección dei programa de 
Forrajes y Pastizales en México, se contempla solamente la multiplicación de semUla experimental 
y básica de los lotes que actualmente se encuentran establecidos en las localidades de Isla y 
Juchítán, mencionadas anteriormente. 

239 



Por otro lado, algunos ganaderos muestran interés en multiplicar su propia semilla para satisfacer sus 
necesidades, a los cuales se les dará asesoria técnica al respecto y seguimiento de las áreas de 
multiplicación. 

Referencias consultadas 

Enrlquez a., J.F. y Peralta, MA 1992. Intorme dellNIFAP sobre semMlas forrajeras en México. En: 
Avances en los programas de suministros de semillas de especies forrajeras en Centro 
América. J. E. Ferguson (oo.). Primar Taller Regional, organizado por SRN-CIAT, Comayagua, 
Honduras, 2-7 marzo de 1992, Memorias. Centro Intemacional de Agricultura Tropical, CIAT, 
Call, Colombia. p. 82-99. 
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INFORME DEL MAG SOBRE SEMilLAS DE ESPECIES FORRAJERAS PROMISORIAS 

EN NICARAGUA 

José Angel Oporta' 

Introducción 

Nicaragua se localiza entre los 12°09' tat N Y tos 86°17' long 0, lo cual le brinda condiciones 
apropiadas para la explotación de muchos cultlvos agrlcolas y forrajeros. Geográfica y 
poIlticamente está dividida en seis reglones y tres zonas especiales, que facDltan la impiementaclón 
y ejecución de programas agrlcolas y ganederos; asl en las reglones del Pacifico QI, 111 Y IV), 
predominen los cultivos agrlcolas e industriales y las explotaciones pecuarias de alta rentabHidad 
Oecherla), sobre suelos de alta fertilidad con precipitaciones que oscilan entre 750 y 1500 mm 
anuales. las regiones del interior (1, Vy VI), son de mayor tradición ganadera, predominan los suelos 
de mediane fertilidad y la precipitación anual varia de 900 a 3000 mm anuales. las zonas especiales 
(VII, VIII Y IX), con suelos de baja fertilidad y precipitaciones de 3000 a 6000 mm anuales, están 
cubiertas por sabanes nativas y bosques tropicales donde la explotaCión agrlcola y ganedera es 
limitada. 

Los programas de mejoramiento de pastos, se inician con la introducción de especies forrajeras a 
través del Servicio Técnico Agrlcola de Nicaragua (STAN), con el apoyo del Punto IV de las 
estaciones experimentales El Recrao y la Calera en las zonas húmeda y seca respectivamente. 
Posteriormente ha habido Introducciones Informales de garmopiasma y se han creado algunos 
programas y proyectos forrajeros que no han tenido el apoyo ni la continuidad que requieren. 

En 1978, en colaboración con el Centro Internecional de Agricultura Tropical (ClAn, se establece el 
primer Ensayo Regional (ERA) en la Estación Experimental de Nueva Guinea, donde se Inicia la 
multiplicación del Andropogon gayanus CIAT 621; luego a Inicios de 1982 se crea el Programa 
Nacional de Pastos (PNP), cuyas actividades son orientadas a la investigación (ensayos ERA y ERB), 
capacitación y producción de semllas. 

El Programa reduce drásticamente sus actividades a partir de 1984 por las condiciones socio· 
poIlticas del pals y orienta sus esfuerzos a la multiplicación, producción y difusión del pasto A. 
gayanus a través de productores con recursos económicos y flslcos que se dedicaron a producir 
semilla comercial de esta especie. 

Durante los períodos 89·90, 90-91 Y 91-92, los mayores esfuerzos en el pals en semHIa de forrajeras 
fueron dirigidos a la multiplicación y producción de semilla de Angropogon gayanus CIAT 621 y 
Dichantium aristatum, asl como a la multiplicación de semHla de algunas leguminosas como 
Leucaena leucocephala, Canavalia ensiformis, Cajanus caían, Lab-Iab purpureus. A partir del 90, 
después de los Talleres Regionales en muitipilcación de semilla forrajeras tropicales realizados en 
Panamá y Costa Rlql. Nicaragua comenzó a realizar los primeros esfuerzos en establecer pequeñas 
áress para dedicarlas especlficamente a la multiplicación de semilla de nuevas especies forrajeras 
promisorias como las Brachiar/as, el Arachis plntol CIAT 17434, el Stylosanlhes guianensls CIAT 814 
y 136, Y el Centrosema macrocarpum CIAT 5452 y 5713. Para 1991·92, se continuo con el 
establecimiento de más área para futuros semilleros, llegándose a estabIecar alrededor de 47.6 ha. 
de Brachiar/as (aprOXimadamente alrededor de 31 de B.d 6780, 8.7 de B.d 6133 Y 2.8 de B.h 6705) 
Y pequeñas áreas de Arachls pinto/, Centrosema macrocarpum, Centrosema brasi/íanum ClAT 5234 
Y Slylosanlhes guianensis, para el mismo fin. En algunos semiHeros no se llegó a cosechar semlla 
por diversas razones, en unos casos porque las áreas se establecieron a mediados de la época 
luviosa, y en otros, porque no se recibió la colaboración necesaria. 

'Ing. Agr6nomo, Encargado del Departamento de Pastos. Investigación V Trans_a. Ministerio do Agricullura y 
Ganadorla, MAG, Managua, Nicaragua. 



Objetivos del Proyecto de Semillas 

Objetivos Generales 

Organizar y controlar la introducción. propagación y distribución de semilla de forrajeras en 
el pals. 

Garantizar la disponlbHidad y el suministro de Semilla Básica de espacies forrajeras 
promisorlas seleccionadas. 

Estimular la producción de semilla comercial de forrajeras. 

Objetivos Especlficos 

Desarrollar y aplicar tecnologla para lograr una producción de semUIa más rentable. 
Organizar de programas de producción comercial de semillas forrajeras con participación de 
otros sectores. 
Capacitar al personal técnico y a extensionistas para que se logre la adopción de las especies 
evaluadas y recomendadas. 

Materiales prioritarios y logros de producciÓn para el peñodo 1992-1993 

Por primera vez en Nicaragua se cosechó semilla de especies de Brachlarla con la participación de 
productores. Los primeros intentos se hablan realizado en el Programe Nacional de Pastos. 
sirviendo esas experiencias para invoiucrar a los productores con más seguridad y lograr éxito. Los 
resultados se muestran en el Cuadro 1 y fueron bastante halagadores. Por ejemplo, se obtuvo en 
B. dlctyoneura un rendimiento hasta de 268 kg de semilla pura por hectárea. Pero en B. brizantha 
solo se lograron rendimientos de lOa 17 kg de semilla pura. por hectárea, 

Cuadro 1. Rendimiento y pureza en (kg) y rango de valores en pureza (%) de la semilla de 
Brachlarias por localidad 1992-1993. 

localidad Especie Pureza semilla Rendimiento Producción 

(%) (kg) (kg) 

Cuapa B. brizantha 6780 80-92 17.0 54 

B. humidíco/a 6705 85-95 68.4 144 

B. dictyoneura 6133 85-95 268.8 67 

B. decumbens 606 80-92 25.9 82 

Sanla Rosa B. brizantha 6780 80-92 10.0 26 

B. humidlcola 6705 85-95 93.0 5 

B, díctyoneura 6133 85-95 224.1 146 
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Por otro lado. como se observa en el Cuadro 2, el hecho de haber logrado con un productor 
alrededor de 377 kg de semilla pura. de 4 especies de Brachlarills. y con un Area actual sembrada 
de alrededor de 80 ha. Se constituye en una motivación para que el equipo técnico continúe 
multiplicando semillas de forrajeras en compañia con productores. 

Cuadro 2. Clases de semilla producidas en compañia con productores (kg) 1992-1993. 

Especie Semilla cruda Semilla Semilla 
ClasifICada Escarificada 

B. briZantha CIA T 6780 213.64 71.82 53.86 

B. hum/dlco/a CIAT 6705 280.00 177.73 159.09 

B. dlctyoneura CIAT 6133 162.50 103.64 82.27 

B. decumbens CIAT 606 294.77 153.46 81.62 

TOTAL Brach/arlas 950.91 506.65 377.04 

De la sem~la cosechada en el Campo, la Brachlarla humldico/a y la Brachiaria dictyoneura produjeron 
prActicamente el doble de semHla pura escarificada, que la obtenida con B.brizantha y B.decumbens 
(Cuadro 3). 

Cuadro 3. Relación porcentual entre los tipos de semHla obtenida en compañía con 
productores 1992-1993. 

Especies 

B. brlzantha CIAT 6780 

B. humidicola CIAT 6705 

B. dlctyoneura CIAT 6133 

B. decumbens CIAT 606 

Semma Cruda 
a Clasificada 

33.62 

63.48 

63.78 

52.06 

Semilla Clasificada 
a Escarificada 

('lb) 

74.99 

89.51 

79.38 

53.32 

Semilla cruda a 
Escarificada 

25.21 

56.82 

50.63 

27.73 

En el Cuadro 4 se resumen los costos de producción promedios que se necesitan para llegar a 
obtener 1 kg de semilla pura en las Brachiarias estudiadas. Estos resultados preliminares indican la 
importancia de esta actividad en el pals. Por ejemplo. el kg de semlla importada de B. humfdlco!a 
se está vendiendo a 25 dólares. 
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Cuadro 4. Producción promedia (kg) y costo de producción (dólares US$) de los diferentes 
tipos de semUla de Brachiaria produCida en compañia 1992-1993. 

Tipo de semilla 

Cruda 

Procesada 

Escarificada 

Producci6n¡kg 

95.10 

506.70 

3n.OO 

CostO¡kg 

0.99 

1.19 

9.31 

Durante 1992-1993 se realizaron varias actMdades relacionadas con capacitación a ganaderos e 
informes técnicos y publicaciones sobre los avances del proyecto y materiales promisorios, 
respectivamente. Estos esfuerzos se hicieron a nivel nacional (Cuadro 5). 

Cuadro 5. Eventos de capacitación y d~uslón 1992-1993. 

Actividades # Dirigido a Fecha 

Olas de campo 2 Ganaderos Jullo-noviembre 

Reuniones de Trabajo 3 Técnicos julio-sept -noviembre 

Informes Técnicos Dirección Superior noviembre 

3 Técnicos y ganaderos agosto-noviembre 

Umltaciones prinCipales durante el periodo 1992·1993 

Falta de conciencia de las instancias superiores sobre la problemática de la multiplicación de 
semillas forrajeras y de la necesidad de investigar y generar tecnologlas en semillas. 
La falta de recursos económicos disponibles y oportunos para la consecución de mano de 
obra eventual e insumos. 
Escasez de técnicos capacitados en ia pl'oducci6n y multiplicación de semilla de las nuevas 
forrajeras promisorias. 
Falta de disponlbUidad adecuada de semilla básica, especialmente en las leguminosas. 

Planes futuros 

Los ganaderos en el país actualmente muestran interés en la introducción de especies de 
Brachiarias para ser establecidas en las áreas de pastoreo de la zona húmeda. Además, han 
entrado al pals alrededor de 11,000 kg de semlla de las gramlneas: B. humidicola. B. brizantha. 
B. decumbens y B. ruziziensis. 

Por lo tanto. el Programa de Pastos del MAG, viene Incrementando los campos de multiplicación de 
las gramineas y leguminosas promisorias (Cuadro 6). 
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Cuadro 6. Plan de multiplicación de semilla de forrajeras en Nicaragua, 1993-1994. 

-
B.. humidicola 

a __ 

a hI.tmidieoIa 

B. humidicolll 

8. dic!yonet.Na 

a dictyoMUtll 

a diefyWMtn 

a __ 

a __ 

B. brizantha 

a __ 

8, briUntha 

a"",_ 

LEQUMIHOSM 

L ltIUcOCéPhala 

L 1euc~hf¡¡. 
L __ 

c. ctJjons 

CIAr 6705 

ClAT6133 

ClATe7&O 

ev. Perú 

ev. Cunnlnghan 

ClAT1~ 

CIAT 184. 136 

c, ... 

... ,'" 

... ,'" 

Bblea 

... ,'" 
Básica 

Bisica 

eáslva 

Básica 

..... 

... ,'" 

""Compeñfa 

CompMl. 

Compañia 

PrQPla 

Propia 

Propia 

Propia 

MulUpllcador 

ValniHu Avtlloo MarUnex 

MobachQ Omar Gruz 

~H.rr.ra 

s.ntaRoaa P,N,P, 

Vainillas Awllno Martfnez 

Mobacho Omat Cruz 

Mobadw Omar Cruz 

Santa Rosa PNP 

Santa Fkn;4 PNP 

Santa RoN PNP 
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7000 ",2 

'000 ",2 

52.20 

42.00 

31.80 

2'''''0 
2"00 

_.00 

49.00 

10.50 

49.00 

210.00 

8,10 

12.50 

15.50 

17.50 

3.70 

500.00 

250.00 

250.00 

200.00 

'OtU.) 

Arkangel Abtwl& 

Allana.' Abauza 

Constantino AY1ilc$ 

Constanl1r\o Avafo$ 

OIonll;io Soto 

Fraru:;lIGo Zelaya 

ConsW1!lno AwIot 

Reina. Zamora 

Otc$irdQ Soto 

Fr&neisco Ze:laya. 

Con$tantinQ Avalos 

Mli.nge¡ A~ul'l%. 

~el Aybaunza 

Arkéng&l Abaunla 

A~IAb&u!'\l. 

/u1(ánge' Abaunl& 

A.rkánge' Abaunza 



De igual manera se continuará con la Investigación en aspectos básicos de la multiplicación, 
producción de semilla básica, y transferencia de las nuevas tecnologlas (Cuadro 7). 

Para la campaña 1993-1994 se realizarán varias actividades relacionadas con capacitación y difusión 
a ganaderos y técnicos para apoyar la adopción de las especies forrajeras promlsorias a nivel de 
finca. 

Cuadro 7. Planes Futuros 1993-1994. 

Aspectos 

En Investigaci6n 

Fenologla de espacies forrajeras (B. h., e.b., 
S.d., A.p., C.m. Sg). 

Escarificación y latencia de la semilla de 
Brachiarla 

Producción y calidad de semillas forrajeras 

Producción y calidad de forrajeras asociadas, 
asl como la composición botánica. 

Establecimiento de Campos de muliiplícación 
de semilla de Arachís píntoi 

En multiplicaci6n y producci6n de aemilla básica 
y comercial de fOlTlljeras 

Establecer mayor número de campos de 
multiplicación de semYlas de forrajeras en 
compañia. 

Establecer mayor áreas de muliiplicación 
propia de semilla básica de forrajeras 
promisorlas 

Asistir a productores en la producción de 
semilla comercial de forrajeras promisorlas. 
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Zonas climáticas 

Trópico seco, trópico semi
húmedo,trópico húmedo 

Trópico seco 

Trópico seco y trópico semi
húmedo 

Trópico semi-húmedo 

Trópico húmedo 

TrópiCO seco, trópico semi
húmedo, trópico húmedo 

Trópico seco, trópico semi
húmedo, trópico húmedo 

Trópico seco, trópico semi
húmedo, trópico húmedo 



INTRODucelON 

INFORME DEL IDIAP SOBRE PRQOUCCION DE SEMIUAS 
DE ESPECIES FORRAJERAS EN PANAMA 

José Albán Guerra' 

Los primeros Intentos de formalizar ía multiplicación de semUlas de especies forrajeras se Iniciaron 
en el año de 1989, cuando la Unidad de Caracterización y evaluación de semUlas forrajeras, con sus 
propios Ingresos y con el apoyo económico suministrado por el Programa de Pastos Tropicales del 
Centro Internacional de Agricul1ura Tropical, a través de la RIEPT, permitió ampliar el área sembrada. 
A partir de 1990, se Incorporó la Unidad de Caracterización y Evaluación de SemUlas, a la Unidad 
de SemHlas, que es una Dirección dentro del Instituto de Investigación Agropecuaria de Panamá 
(IOIAP), que produce la semilla básica y registrada de granos básicos, Ralees y Tubérculos, 
Hortalizas (Guerra, 1992). Con el apoyo de la unidad, el programa toma fuerzas ampliando sus áreas 
de multiplicación y es cuando se puede decir que formalmente se inicia el programa de semilla 
forrajera. Concentrando esfuerzos en la multiplicación de materiales promisorios como; B. 
decumbens ev. Pasto Señal, B. hum/dico/a ClAT 6707, B. brizantha cv. Marandú, B. dictyoneura cv. 
Gualaca, A. gayanus ev. Veranero, P. purpureum ev. Taiwan, C. macrocarpum CIAT 5062,5713,5434, 
5452 (RHS 1992), C. macrocarpum CIAT . 5887, 5740, A. pintoi ClAT 17434, S. gUianensls CIAT 184, 
121, P. phaseoloides (KudZú), C. ensiforme. 

Regiones 

la República de Panamá con localización geográfica entre los 07"12' y 09°28' de latitud norte y entre 
los 77"09' y 83°03' de longitud O, comprende una superficie total de 77,082 km'. la fisiografla de 
Panamá ha Identificado 12 zonas de vida bien diferenciadas, en la que el bosque muy húmedo 
premontano y el bosque húmedo tropical dominan la pane occidental del pala, en tanto que en la 
central de Panamá predomina el bosque seco tropical; para la sección oriental del país (cercana 
a Colombia) predomina el bosque húmedo y muy húmedo tropical. 

8 pals está dividido en 9 provincias y una Comarca, estando la capital en la provincia de Panamá 
En cuanto a la longitud del litoral, Panamá tiene una considerable longitud de Costas que sumen 
2,998.60 km en total, de los cuales 1,703.40 km corresponden alliloral pacifico y 1,295.20 al Caribe. 
Además cuentan con cerca de 840 km de largo, variando el ancho de 63 a 240 km en la parte más 
ancha. El pala posee una cardBlera de montañas a lo largo de! litoral, con elevaciones desde los 
100 m en e! punto más bajo, hasta elevaciones de más de 3,000 metros en el punto más alto. 

Núcleo de semilla Rlo Hato (Coclé) 

Se encuentra localizado a 8°20' latitud N y 80°10' longitud O, a una elevación de 8msnm. Este 
núdeo es de recién creación (3 años en septiembre de 1993) en aspecto de semillas forrajeras; sin 
embargo. aC1ualmente es el de meyor importancia, ya que se están concentrando la mayorla de los 
esfuerzos, por tener las mejores condiciones edafocllmáticas y recursos disponibles, además del 
terreno se cuenta can; maquinaria agrlcola, pequeño talier de mecánica, patio de secado, secadora 
de granos. galerones, sistema de riego, personal especializado en semBla a nivel de maestría, post 
grado en semilla de pastos, en arroz y hortalizas, especialistas de la misión china, además técnicos 
agrónomos, obreros, secretaria, administrador. Se cuenta con recursos propios, generados para la 
venta de semUla, donaciones de la República de China, Cantros Internacionales (CIAT, CIMMYT, ICTA 
y Financiamiento del BID). 

' In9· Agrónomo, Investigador Pecuario, Unidad de Semillas. Instituto de investigaci6n Agropecuaria da Panamá, IDIAP. Rlo 
Hato, República de Panamá. 



Cuadro 1. Caracteristlcas generales de clima y suelo (Rlo Hato). 

Precip. Temp. Ecosistema Textura pH M.O. P Sal. Al. Clasificación 
(mm) OC; (%) (ppm) (%) 

1,003 28 bs-T F. Arenoso 7 1 6 Tras Inceptisol 

Apreciamos que en Rlo Hato contamos con una precipitación media anual de 1,003 mm y la 
temperatura media anual es de 27.5·C, presenta un periodO seco de cinco meses siendo los meses 
de diciembre, enero, febrero, marzo y abril. Bosque seco tropical (bs-T) - Dentro del periodo 
lluvioso, el mes de junio es el mes de menor precipitación y el de mayor precipitación es el mes de 
octubre. El suelo se clasifica como Inceptisol, de textura franco arenoso, con un pH de 6.7, M.O. 
0.9% Y de P 6.0 ppm y trazos de saturación de Aluminio. 

OBJETIVOS DEL PROYECTO DE SEMILLAS 

1- Garantizar la disponibilidad y suministro de semilla experimental y básica de gramlneas y 
leguminosas forrajeras, adaptadas para Panamá. 

2- Definir la introducción, utHlzación y distribución de semillas forrajeras en Panamá. 

3- Apoyar en la promoción y coordinación de la actividad de producción de SemHla Comercial. 

MATERIALES PRIORITARIOS Y LOGROS DE PRODUCCION PARA EL PERIODO 1992-1993 

Las actMdades de multiplicación de semilla forrajera en IDIAP- Panamá, están dirigidas 
principalmente a la obtención de semUlas para investigación y suplir necesidades de productores de 
semilla comercial. 

En el Cuadro 2, se pueden apreciar las cantidades de semillas producidas a través de los años 1990, 
1991 Y 1992, donde se observa una producción de 1,396.0 kg de gramlneas y 2,237.3 kg de 
leguminosas. 

En los Cuadros 3 y 4 se muestran las cantidades de semnla producida en el periodo 1992-1993 
dándose una producción de gramlneas de 746 kg Y leguminosas 1657.1 kg de los materiales 
promisorios como lo son: La B.diClyoneura ev. Gualaca, B.brizantha ev. MarandÚ, B.decumbens 
ev .. Pasto Señal, A.gayanus ev. Veranero, P.phaseololdes Kudzú Tropical, C.macrocarpum CIAT 
5062, 5452, 5713, 5452 (RHS 1992), A.pintoi CIAr 17434, e.ensiforme. 

RESULTADOS DE INVESTIGACION EN SEMILLAS FORRAJERAS 

al Evaluación de prowl y gesaprin en pre emergencia en semilleros de BtachIaria decumbens 
y Brachlatia btfzantha. Rfo Hato, Panamá (1992) 

Dos ensayos realizados en Rio Hato, Ulfllzando pre-emergentes (Prowl y Gesaprlm a dosis e 
0.5, 1.5, 2.5 Y 3.5 Its/ha del producto comercial) para el control de malezas (Rottboe/lia 
Cochinchiensis) demostraron que el Gesaprim no afectó en ninguna dosis la germinación 
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Cuadro 2. Producción de semUIa de gramlneas y leguminosas. IDIAP, Panamá, 1990·1992. 

Semilla produckla (kS) 

~ 
Acce.lón ó Cultivar Semilla 

1990 1991 1992 Pura (%1 T01aI 

B. cllct)'Onsum (Pasto Guataca) 67 113 448 95.0 627.8 

B. clecumtH>ns (Pasto Señal) O 30 27 95.0 51.0 

B. humiclicola (Pasto Humidicola) 110 O O 95.0 110.0 

B. Mzantha (CiAT-6760) O 8 12 97.0 19.0 

A. gayanus (Veranero) 60 262 260 43.0 582.2 

SUfl.TOTAl 237 413 746 1396.0 

P. phaseoloides 188 54 136 378.3 

S. gu""on.is (CIAT-1M) 2 O 2.5 

S. capitata (Capi<:a) 45 O O 45.0 

C. f!1BCroC<IIPUm (CIAT-5062) 45 55 15 114.7 

C. mllCtOClIIpUm (CIAT-57131 32 88 52 152.1 

C.l!liICrOCaJpUm (CIAT·55452) 25 38 30 93.5 

C. mllClOOl!Ipum (CIAT·5434) O 28 O 27.5 

A. pinlOi (CIAT.174341 O O 151 151.0 

O. ensiforme O O 1273 1273.0 

SUSTOTAL 336 245 1651 2287.6 

TOTAL 573 658 2403 3633.6 



Cuadro 3< Materiales príorharios y logros de producción para el periodo 1992·1993. 

Identificación Lote SEMILlA PRODUCIDA 

Area Rend. Producción 
N"de Lugar Especie Accesión Sembrada Area Neta Clase kg/ha kg 
Series (Cod.) o Cultivar (ha) (ha) Semilla 

97% PUREZA 

1 CHEoo·Ea B. dietyoneura 
ev< Pasto Gualaca 0.25 0.25 B 80 20 

2 CAL -1 3.0 3.0 B 26.5 80 

3 GUAL - 1 2.0 2.0 B 80 120 

4 RHS -1 0.25 0.25 B 80 20 

5 RHS - 2 0.50 0.50 B 120 60 

6 RHS - 12 1.0 1.0 B 147<5 147.5 

7 RHS - 10 B. brizantha 
ev. Marandú 1.0 1.0 B 27 27 . 

8 RHS -11 B. deeumbens 
ev. Pasto Señal 1.5 1.0 B 11.5 11.5 

9 RHS - 5 A. gayanus 1.0 1.0 B 260 260<0 

TOTAL (ha) 10.5 10.0 746.0 

00 CHE: Chepo; CAL: CaJabacito; GUAL: Gualaca; RHS: Rlo Hato Sur 



Cuadro 4. Materiales prioritarios y logros de producción para el periodo 1992-1993. 

IDENTIFICACION LOTE SEMILLA PROOUCIDA 

Area 
N"de Lugar Especie Accesión Sembrada Area Neta Clase Rend. Producción 
Series (Cod.) o Cultivar (ha) (ha) Semilla kgJha ka 

RHS * P. phaseololdes 
Kudzú 1.0 1.0 B 136 136.0 

2 RHS - 6 C. macrocarpum 0.30 0.30 E 101.3 30.0 
CIAT 5452 

3 RHS - 7 C. macrocarpum 0.30 0.30 E 172.3 51.7 
CIAT5713 

4 RHS·8 P. macrocarpum 0.50 0.10 E 30 15.0 
CIAT 5062 

5 RHS A. plntol 0.40 0.06 E 2516 151.0 
CIAT 17434 

6 RHS C. ensiforme 0.75 0.75 B 1697.3 1273.0 

TOTAL (ha) 3.25 2.51 1657.1 

RHS: Rlo Hato Sur 



de las semillas de B. decumbens y B. brlzantha; sin embargo, el ProwI a pesar de tener buen control 
sobre esta maleza, a partir de 1.5 Itfha. resultó ser fttotóx!co para las sem.las de ambas pasturas. 

b) Efecto del tiempo de escarificación con ácido sulfúrico (H,SO.) y periodos de 
dormencla sobre la germinación de dos Brach/atias. 

Para las dos Brachlarlas estudiadas, el tiempo de escarHicado en ácido sulfúrico, de 25 
minutos logró el más alto porcentaje de germinación, sin embargo se observa que la B. 
decumbens mantiene de 50 a 60% su germinación, mientras que la B. brlzantha, aumenta la 
germinación sobre un periodo de dormancla de 10 meses de cosechada. 

e) Estudio solbre el número de semilla por gramo (al, Rendimiento potencial de semilla (bl 
Vainas llenas (e) En varias accesiones de CenIrosema macrocarpum. 

En el Cuadro 5 se observa que las accesiones con mayor rendimiento de semgla (producción 
sin tutores) fueron C. macrocarpum CIAT-5887 y 5740, produciendo 10 kg Y 9 kgjha, 
respectivamente. 

Se considera que estas cantidades de semilla producida son suficientes para que ocurra una 
regeneración de plantas en la pastura, ya que con 3.0 kg de semilla se siembra una hectárea. 

En el Cuadro 6 se resume la tendencia del número de vainas presentes dentro del periodo 
de producción de semilla. Se encontró que la cantklad de vainas por metro cuadrado en las 
accesiones CIAT·5887, 5740 y 5733, fueron las de mayor rendimiento siendo suficiente la 
cantidad de semilla para regenerar la pradera. 

LIMITACIONES PRINCIPALES DURANTE El PERIODO 1992-1993 

Se considera que a medida que han transcurrido los años, el programa de multiplicación de semilla 
de Gramíneas y Leguminosas Forrajeras viene cumpliendo con los objetivos y metas, sin embargo, 
se encuentran algunas limttaciones: 

a) Técnicas 

La baja germinación de la B. dictyoneura durante los 12 primeros meses después de la 
cosecha. 
La variabilklad de germinación de los lotes de B. diclyoneura. 

Los bajos rendimientos de la B. brizantha y B. decumbens. 

b) Problemas Institucionales 

la reducción del personal técnico asignado a la Investigación en semillas forrajeras. 

La reducción de áreas de multiplicación de semilla: Gualaca (Chlriquf), Calabacito (Santiago 
de Veraguas). 
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Cuadro 5. Número de semilla por gramo (a), rendimiento potencial de semUlIa (b) y vainas llenas (c) 
De varias accesiones de Centrosama macrocarpum, Los Santos, 1992. 

Accesione. a· b 
NACIAT Semllla./a a/m" 

5887 30 .* 1.00 *** 
5740 35 0.93 

5713 31 ... 
5735 34 0.63 

5620 .. 0.16 

5674 33 0.25 

5434 38 0.12 

15014 38 0.008 

5062 40 0.003 

5452 30 0.000 

*Información arrojada de una muestra diferente 
·"Se utilizaron semillas obtenidas al azar, de un lote seleccionado 
··"Ss refiere a semilla pura. 
····Vainas Sanas 

e **** 
a/m" 
3.54 . 

3.16 _ . 
1.86 

0.71 

0.96 

0.49 

0.45 

0.11 

0.00 

NOTA: Rendimientos de 14.28 y 5.48 g/m2 de semRla de las accesiones CIAT 5887 y 5740 respectivamente, 
se obtwieron sin espalderas, en el mes de marzo 1991 (dos cosechas), bajo fertllzación; El Ejido· 
los Santos. Duque y Gonzalez (1992). 

Cuadro 6. Tendencia del numero de vainas presentes en accesiones de Centrosama macrocarpum El Ejido, 
Los Santos. 

ACCESIONES N"VAINASI 
N·CIAT m"* 

5867 4.75 a·· 
5740 3.49 ab 
5735 2.11 be 
5620 0.96 e 
5674 0.75 e 
5434 1.10 e 
15014 0.07 e 
5062 0.51 e 
5452 0.37 e 

'Muestra obtenida al azar dentro del periodo de producción de semlla. 
"Cifras con la misma letra no difieren estadlsticamente (P<O.Ol) Duque 

y González (1992). 

e) Otros 

Falta de disponibUidad de semilla comercial de: B. decumbens, B. humidieo/a, B. brizantha, 
B. dictyoneura. 
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Falta de lineas de crédito Estatal y Privado para la producción de semita de gramlneas 
y leguminosas forrajeras. 

Planes futuros para el periodo 1993-1994. 

a) Multlpllcacl6n de Semilla Forrajera en IDIAP 

En el Cuadro 7 se observan los materiales prioritarios y las metas de producclon, donde se 
espera obtener 750 kg de semilla gámlca de S. dlctyoneura, S. decumbens, B. humidicola, 
S. brizantha, A. gayanus y 2,480 kg de semilla de leguminosas de los materiales: P. 
phaseoloides, C. macrocarpum, A. plntoi, S. gulanensls. C. ensiforme. En el Cuadro 8 se 
resume el inventario actual de semilla de gramlneas y leguminosas del Programa de 
Multiplicación del IDIAP. 

b) Investigacl6n 

Se realizará investigación sobre el efecto de la fertilización con N. P, S Y K en la producción 
de semilla de leguminosas forrajeras promisorias, S. gulanensis CIAT 136/184 y A. pintol CIAT 
17434. 

Investigar sobre la Dormancla (flsica y fisiológica) de la S. álctyoneura. 

Ajustar dosis de Gesaprim y Prowl, para el establecimiento de Semilleros de S. decumbens, 
S. brizantha y B, dictyoneura, 

Recopilar información sobre la Investigación de S, brlzantha y S, hum/d/cola ClAT 6707. A. 
plntol CIAT 17434 y e, macrocarpum RHS 1992, como materiales próximos a liberar. 

REFERENCIAS RELEVANTES 

1. Multiplicacl6n y utillzacl6n de semilla forrajera 

Actividades de/Instituto de Investigación Agropecuaria de Panamá (IDIAP), 

Documenfo por publicar en la Memoria Taller de Semilla en Colombia, Viflavicencio, 

Referencias 

Duque, p, y González, G,sJ, Multiplicación y Utiflzaclón de Semilla Forrajera de Panamá (IDIAP), 
(En Imprenta), 

Guerra, JA y Duque, 0, 1992. Informe dellDIAP sobre semHlas forrajeras en Panamá. En: Avances 
en los programas de suministros de semillas de especies forrajeras en Centro América, J.E, 
Ferguson (oo.). Primer Taller Regional, organizado por SRN-CIAT. Comayagua, Honduras. 2·7 
marzo de 1992. Memorias. Centro Internacional de Agricultura Tropical. CIAT. Cali. Colombia, 
p, 14·28. 

254 



Cuadro 7. Materiales prioritarios y metas de producción para el periodo 1993-1994. 

MATERIALES 

AREA MADUREZ CLASE PRODUC. 
ESPECIE CULTIVAR O TOTAL COSECHA DE TOTAL Disponible 

ACCESION (ha) (época) SEMILLA KG (Fecha) 

GRAMINEAS 

B. dlctyoneura Pasto Gualaca 3.0 Jul .00 e 300 JuI-94 

B. decumbens Pasto Señal 2.5 Jul-Ag. -93 e 100 May-94 

B. br/nzantha ClAT - 6780 3.5 Ag-Sep1-93 E-e 140 May-94 

B. hum/dlcola CIAT - 6707 0.25 Jul. -93 E 10 May-94 

A. gayanus Veranero 1.0 Nov-Oic . .oo e 200 May-94 

P. purpureum Taiwan 1.0 M.V S P/30 ha Abr-94 

SUS-TOTAL 11.25 750 

LEGUMINOSAS 

P. phase%ides (Kudzú) 1.9 Enero S 190 May-94 

A. plntol ClAT - 17434 0.5 Enero-Feb. E 500 May-94 

C. macrocarpum IDIAP 1992 1.1 Enero-Marzo E-S 100 May-94 

C. macrocarpum CIAT - 5887 0.25 Enero-Marzo E 25 May-94 

C. macrocarpum ClAT - 5740 0.25 Enero-Marzo E 25 May-94 

S. gu/anensis CIAT - 184 1.0 Enero-Feb. E 40 May-94 

C. ensiforme 1.0 Enero-Feb. E 1600 May-94 

SUS-TOTAL 6.0 2480 

TOTAL 17.25 3230 



Cuadro 8. Existencia actual de semilla programa de multiplicación de semilla de gramlneas y 
leguminosas forrajeras IDIAP Panamá. 

ESPECIE ACCESION O CANTIDAD CONDICION 
CULTIVAR (kg) 

B. dictyoneura (Pasto Gualaca) 447.6 S.E. 

B. decumbens (Pasto Selial) 12.0 S.E. 

B. brlzantha (Marandu) 14.0 S.E. 

A. gayanus (Veranero) 402.0 

SUB-TOTAL 875.6 

P. phaseo/oides 100.0 

C. macrocarpum CIAT 5434 12.6 

CIAT 5713 148.0 

CIAT5062 58.4 

CIAT 5452 54.5 

A. pintol CIAT 17434 114.3 

C. ensiforme 1,355.0 

S. deerlngianum (mucuna) 1,136.0 

SUB-TOTAL 2,978.9 

TOTAL 3,854.4 

S.E. = Semilla escarHicada. 
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VI. PROVECTOS DE EVALUACION DE GRAMINEAS V LEGUMINOSAS 
FORRAJERAS EN FINCAS 

• COsta Rica 

Cuba 

El SalVador 

Guatemala 

Honduras 

México 

Panamá 

R. Dominicana 



MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AUMENTACION DE TERNEROS EN EXPLOTACIONES 

GANADERAS MEDIANTE EL USO DE PASTURAS ASOCIADAS DE BtachIatfa brIzantha ev. 

DIAMANTES 1 (CIAT 8780) CON AmchIs pintoI CIAT 17434 EN COSTA RICA 

Juan Solano J. y Argerie Cruz Méndel' 

1. JUSTlFICACION 

El presente Proyecto de investigación llene su orlgen en la neCQsidad de brlndar soluciones al 
problema de bajos parámetros productlllos, alta mortalidad y bajos pesos al destete de temeros en 
la ganaderla de Costa Rica. Por lo tanto, existe la necesidad de Implementar sistemas de 
alimentación basados en pasturas de mejor calidad nutrltilla, de mayor productillidad y de menor 
costo para el manejo de la alimentación de temeros en las explotaciones ganaderas del cantón de 
Orotlna, Alajuela (Costa Rica). 

En la actualidad las explotaciones ganaderas del cantón de Orotlna, se desarrollan en pasturas de 
baja persistencia en el tiempo. las que muestran niIIe!es apreciables de degradación y bajos 
potenciales de producción tanto en calidad como en cantidad de nutrientes. El resultado se 
manifiesta en una baja productividad animal y uso Ineficiente de los recursos. 

SI se logra aumentar de manera sustentable la productividad de estas explotaciones. se estará 
contrlbuyendo a mejorar el nllle! de vida del productor y ayudando a la conservación de los recursos 
naturales. 

Para e! Ministerio de Agrlcultura y Ganaderla es de gran Importancia la validación a nllle! de finca 
de a1tematillas que permitan aumentar la producción y productividad de las explotaciones de 
pequeños y medianos productores dedicados a la actividad de! Doble Propósito. 

Estas alternatillas debarán ser concurrentes con la neCGsklad de aumentar la población bovina y la 
seguridad alimentarla del pals en lo que a suministro de carne se refiere y con los esfuerzos por 
conservar los recursos naturales. Lo anterior se espera obtener mediante la utHlzación de pasturas 
asociadas de gramlneas y leguminosas en ios sistemas de alimentación animal. 

2. DESCRIPCION DEL PROYECTO 

2.1 Perfil del proyecto 

En el Cuadro 1 se describe en detalle el perfil del presente proyecto a través del Marco lógico. 

'RospoctivamenlO, Ing. Agrótlomo, Funcionaria de la Dirección Regional Paoffico Central e Ing. Agrónomo, 
Funcionario a nivel nacional del Programa Nacional Carne-Crfa, Dirección General do Ganaderta, MInisterio de 
Agricunur. y Ganador!. (MAG), Barreal, fleradi., Costa Rica. 



MARCO LÓGICO l)E1. PROVECTO 

Rnu~ natfativo Indicadotn vetfftcabIin MedIoe de ve;rifI<;aCi6n --" 
FlNAUDAD: 
Oon1ribuir al ¡"'r«fMflro de la prod~ de las explota.clones Mayor omta de ~ destetados ¡:>I'Odveidos. en la Sondeat con produet«et de 1& zonL ~sb!1idad en las poIticas de pgclot Y de 
ganadetu en el <:antón de 0r01Ina, proyitíGla de A1afueht .. Cot1a .- MonltCQO o. inwntano ganadero. fomento a la actMdad. -- MtIyor número de: ~ de ntempiazQ .... fincas, Mon~" pnoe en sl.lbmu. 

M«yor prno al dest.,. 

'1IOPÓ8I' 001 
Dllminuir la ~ Y aumentar el PftO pro~ al dfttete de Mayor nlirMfo de 1é1'11etOS en 1 .. ftncás. Monltor8o de hato. La utilización de tu putufa asocIIida 
t.meros en .... CJ)(ptota,cion .. ~ a11'aYés del ~ contribuye al m~ dtrItl.-ma de 

dtl ~ o. la allrntmtGión ~ e!"lta utilización de putufBS TémefOa ma. Pft8dM en tu fIncu. o Mon~ dt pe:s:oL -MOGItu:I .. de & brl.rInéf'¡a ev, ~ 1 Y A pIntDl aAT 17~. 

PIIODUC1OOI/Rl!lULTAD08 
AlflnaUzat _ ~o le o~ NúrtlClrO de temems muettotJ. Regisho de m~ El Plognuna de Gan~ de la ~ 
MorttMdad de terMfoe rrwtnC( al 9í P..o de btmefoe al dntete. Registro de pnof, RII¡kInaI PIICIIco c..nttW '1 La l.InIdad de 
1K de twl"l'lento .n ~ PftO ¡nom.cflo al destete, .. linea IAilitMdo *1 tl.t1N'f\6 de alimentación. o Infofm. final . ~ y F~ de la otrac.cl6!'t a.neraJ de 

StMma de ~V4lIIdadO" ~ de la pasl:W'IL CotnpOlil;l6n bctjn/QL ~ al MAG. conjunta- ",.,. eon 
AsocI8tCl0f'I"d&& ~ev. Diaman\eS 1 yA. pUxoIClAT Existenc.la de 1 h. de semlllerot deA pintoiClAT 17434 Oisponlbllidad de Materia He&. los garu.cie:rot eompl'Or'l'MUcloI flnaIIhn la 
1744..tabIeL o .,...............,. '" 'la '61'1. 
.. ~ ~Icto. de A. pIMII QAT 17434 Vl.aa .. catnpOIc de muttt¡:M1caCiÓft ...... /-
1 ~ 1/"del.i4tmpo. ~ del FM'raonal, lnfoJme met'l$l.l&l de adMdades.. • PeI'1K>rMlf de &uetdo con nlclllde'. ,-,,. ........ 

o 1 t6cNoo ,/2ti1tmpO, 
~pI.Iftto Mua! -_ ...... • Fondot dIltponfbIn de acu«do óar'I 

s.mru.. de a btflenIIte '1 A. pk#1III, --T~. ;;ombuatlblt. ~ 
Aetoqulmloot., 1IIambN ..... gntpIIS. ~1IfOI.. MÍ 

mineral, lOCÜI6pk;" 

ACTIVIDADI!II 
Sondeo de actM<tad productn..rn.t ftÍ ptQyICto. ~ d. sltuacl6n ptoduCllva ..... del encuatu l'HIiladD, • A6c!JfSCS de «CUefdo con 1 .. nl~~ld._ 
EItatHdmIentO dIt • can'Ip(III de rnuItIpIk:acl6r de A pIdoI 

_. 
e.t.bIwclmiento dt la patUf1l ~ de a MtwIthI m6t ~de" ~ c» multlplleaci6n Vitlu a campos cki I'I •• "H~, A_. 

~ dIt '- uoc:lat:lon .. en la ftnces. 
~6n delllamna'" ellmenW:i6n. utIIIzad.6n de 1M pastunll ~ para la o \I\siúd a finQu. 

Evah.ar;!6n de las putwu uoc.Ie.du. ~ d4t Iot t4Imtfos. 
AnO.is de la IrdormackID. Atglslrot ót' PfMIIor.ot. 

lnfon'MI de MIIu&cIonea ~ 



2.2 Estructura de actividades 

El proyecto para contribuir al incremento de la produClMdlld de las explotaciones ganaderas 
medi8.nte el uso de pasturas asooladlls en el cantón de Orotina. provincia de Alajueia se lleva a cabo 
de acuerdo a la estructura de actividades que se muestra en el esquema siguiente: 

ESTRUCTURA DE ACnVlDADES (COSTA RICA) 

ContrIbuir al Incremento de la productividad de las 
explotaciones gaIliIderas en Cantón de Orotina 

Disminuir la mortalklad Aumentar el peso Mejoramiento del sistema de 
de temeros promedio el destete alimentación de temeros 

Diagnóstico de Diagnóstlco de Diagnóstico de 

- Situación antes del - Situación antes - Situación antes del 
proyecto del proyecto proyacto 

- Implementar plan de - Pesaje de - Estebleclmlento 
manejo animales entes semillero A. pintoi 

- Implementar plan - del proyecto - Establecimiento 
sanitario Pesaje periódico pastura asociada 

- monitoreo de - Evaluación pastura 
pesos y suelo 
Estimación peso 
al destete 

3. METODOLOGIA DEL PROYECTO 

3.1 Materiales y métodos 

- Pasturas asocladlls de B. brizantha ev. Diamantes 1 (ClAT 6780) con A. plntol CIAT 17434 
- Temeros Pre-destete 
- Equipo de medición 

Se realizará un sondeo de manera aleatoria antes del inicio del proyecto con el fin de determinar los 
Indices productivos de las explotaciones en la zona de Influencia del mismo. Se realizarán pesajes 
de animales en las fincas que se Incluirán en el proyecto al menos 2 veces por allo y se registrarán 
los pesos de todos los animales en el periodo de pre-destete. 
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El establecimiento de las pasturas asociadas de 8. brlzantha + A. plntol se realizará con semilla en 
el caso de 8. brlzantha. a razón de 3 kg/ha Y con material vegetativo para el caso del A. plnrol en 
surcos alternos a 50 cm de distancia, El pastoreo se Inclclará después de 4 meses de establecida 
la pastura. 

3.2 UblClllclón y duración 

El proyecto se desarrollará en el c8I1t6n de Orotlna. Alajuela. Costa Rica. en cuatro explotaciones 
de doble propóstto que reúnan las siguientes caracterfstlcas y tendrá una duracl6n de 3 años: 

1. Ser pequeño productor 
2. Que sus animales tengan un alto encaste cebulno 
3. Estar dispuesto a colaborar con el proyecto 

3.3 Tratamientos 

El proyecto comprende un tratamiento que consiste en el sistema mejorado de alimentación basado 
en la utilización de la asociación de B. brlzantha ev. Diamantes 1 (CIAT 6780) con A. plntol CIAT 
17434 comparado contra otro tratamiento que es el sistema tradJcional empleado en la finca antes 
del proyecto. 

3.4 DIHIIo experimental 

El diseño que se empleará es de tipo continuo consklerando las fincas corno repatJclonas en el 
espacio. Todos los animales serán sometklos a un programa sanitario preventivo que inciuye 
inmunizaciones y desparasnaclones periódicas. 

El tamaño de las pasturas asociadas estará en función del número de temeros presentes en la finca 
al inicio del ensayo. Se estima tener corno mlnimo 15 animales con peso promedio de 100 kg. La 
carga animal que se pretende utUlzar es de 3 UA¡ha (1 UA = 400 kg de peso vivo). El pastoreo 
consistirá en periodos de 7 dlas de ocupación y 21 de descanso. pudiendo variarse para mantener 
la carga cerca al valor predeterminado. 

3.5 Atea 

El área necesaria será de 3,125 m' /aparto X 4 apartas = 1.25 ha/finca, El tratamiento control se 
considera corno el manejo tradicional en la crianza de los terneros cuyos parámetros fueron 
estimados a partir del sondeo realizado y los pesajes efectuados antes del proyecto. Los animales 
a utllzar son todos los terneros (machos y hembras) de las fincas que se encuentren en la fase de 
crecimiento anterior al destete, 

3.6. Variables a medir 

3.6.1 En los animales 
Peso y edad al destete 
Mortalidad hasta el destete 
Cantidad de ieche vendible ¡finca 

3.6.2 En la pastura 
Composición botánica 
Disponibilidad de Materla Seca (MS) 

, Protelna Cruda 
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3.6.3 En el suelo 
. Composición qulmica y !Isica 

3.6.4 Frecuencia de las medlelones 
Los pesajes de los animales se efectuarán en forma Individual cada 2 meses. La mortalidad se 
registrará a la fecha del suceso y la cantidad de leche vendible diariamente. 

Se realizarán en las pasturas las evaluaciones siguientes: 
1. La composición botánica cuatro veces al año (2 en época lluviosa Y 2 en época seca). 
2. La disponibilidad de MS se determinará cada dos ciclos de pastoreo. 
3. La Protelna Cruda se determinará 2 veces en el año (en época seca y en época lluviosa) 

La determinación de la composiCión qulmica y flsica del suelo se determinará al final del primer 
año de pastoreo y al final del proyecto. 

3.7 Análisis 

Los resultados se tabularán y se compararán con las estimaciones hechas para la situación antes 
del proyecto. Se realizarán análisis de beneficio/costo con la Información generada durante el 
proyecto. 

4. PlAN DE SUMINISTRO DE SEMILLAS 

Para este proyecto se establecerán bajo la modalidad de producción en compañia, 4 campos de 
multipiicaclón, uno en cada finca del proyecto. de A. pinto! CIAT 17434 mediante material vegetativo 
que será aportado por el MAG; el productor cubrirá los costos de la SIembra Y el mantenimiento de 
los mismos. Las áreas de semilleros se estiman en 0.25 ha por productor. La totalidad del material 
cosechado se utUizará para el establecimiento de las pasturas asociadas, en caso que exista 
remanente, el MAG se reserva el derecho de disponer del mismo para establecer otros semlleros o 
bien puede autorizar su uso como banco de protelna por el productor. La semilla de B. brizantha 
ev. Diamantes 1 será aponada por el MAG. 

5. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

AÑO 
ACTIVIDAD O 2 3 4 

(1993) (1994) (1995) (1996) 

Sondeos y diagnóstico inicial x 

Pesaje de animales x 

Siembra de semilleros x 

Establecimiento de pasturas x x x 
Mediciones en animales x x x 
Medición en pasturas x )( 

Medición en el suelo x 

Informes anuales de avance x )( 

Informe final x 
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6. SEGUIMIENTO y EVALUACION 

6.1 Plan de trabajo Año O: 

Se realizará el sondeo diagnóstico para la zona del proyecto con el objetivo de conocer Indlces de 
producción de leche y carne asl como aspectos relevantes de la salud del hato y del sistema de 
crianza de los terneros. Se selecclonarán los productores y fincas participantes. y dentro de ellas 
los campos destinados a multiplicación de A plntol y a crianza de los temeros. 

Se realizarán pesajes de animales en las fincas y se estimarán tanto los pesos de destete como las 
áreas utilizadas para la crianza de los mismos. Se establecerán los registros sendlos necesarios 
para el monitorio del hato a través del paquete Panacea Monty. Se realiZarán los respectivos análisis 
de suelo para determinar los requerimientos de nutrientes necesarios para el estebiecimlento de las 
pasturas. 

6.2 Plan de trabajo Año 1 

Se establecerán las pasturas asociadas y se levantarán las cercas o dMsiones con la incorporación 
de poste vivo preferiblemente de leguminosas arbustivas. Se realizarán evaluaciones de 
establecimiento (cobertura y composición botánica). de ser necesario se rsalizarán resiembras con 
el fin de asegurar un buen establecimiento. Se realizarán periódicamente las evaluaciones en los 
animales y las pasturas descritas y al finalizar el año 1. se tomarán las muestras de suelo para su 
análisis quimlco y lislco. 

6.3 Plan de trabajo Años 2 Y 3 

Se continuará con el monltoreo y las evaluaciones sugeridas. Para el final del año 3. deberá 
realizarse otro análisis qulmlco del suelo y deberá determinarse el tiempo necesario para los 
análisis finales de la Información y la elaboración del Informe final el cual deberá estar debidamente 
terminado en los 3 primeros meses del siguiente año. 

6.4 Informes 

Se tendrán 2 tipos de informes: 
1. De avance: Se proponen semestrales. que Incluyan las labores realizadas. los resultados 

obtenidos. modificaciones, limitantes encontradas. correcciones y sugerencias. 
2. De monltoreo: Deberán incorporarse al archivo del proyecto al menos bimensualmente y 

entregan e al productor una copla de la situación de sus animales en cada visita. 

7. ETAPAS OEL PROYECTO 

1": Recolección de la información pertinente para tratamiento testigo, selección de productores. 
establecimiento de semlleros. 

2d8
: Establecimiento de las pasturas y evaluaciones periódicas. 

3"': Análisis finales y elaboración del informe final. 

8. ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL 

El proyecto se ubicará dentro del Programa de Ganaderia de la Dirección Regional Pacifico Central 
conjuntamente con la Unidad de Pastos y Forrajes de la Dirección Ganaral de Ganaderla, 
pertenecientes al Ministerio de Agricultura y Ganaderla (MAG). la ejecución y evaluación estará 
a cargo de un zootecnista y un técnico del Programa de Ganaderla. 

El suministro de semillas e Insumos se hará por parte de la Unidad de Pastos y Forrajes. asl como 
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la coordinación en la ejecución. elaboración de Informes y otras actividades se harán en 
coordinación entre ambas partes. 

8.1. Cargos y funcionea 

8.1.1 Coordinación del proyecto 

La coordinación del proyecto estará a cargo del Jefe de la Unidad de Pastos y Forrajes y del 
zootecnista regional de la Dirección Paclf!co Central. quienes serán los que supervisen y evalúen 
el avance del proyecto. Un zootecnista de la Unidad de Pastos y Forrajes brindará la colaboración 
para e! establecimiento y mantenimiento de los semilleros de A. plnto/. Un zootecnista del Programa 
de Ganaderia tendrá a su cargo la ejecución del proyecto. Productores colaborarán en la 
ejecución de! proyecto durante todas las fases. Un técnico pecuario para apoyo y colaboración de 
campo. 

8.1.2 Uneas de Autoridad y coordineci6n 

La Unidad de Pastos y Forrajes yel Programa de Ganaderfa coordinarán las actividades con los 
productores involucrados en e! proyecto. mediante visita a las fincas y reuniones durante las 
diferentes fases de ejecución del proyecto. 

8.1.3 Torne de decisionea 

Estará a cargo de los coordinadores del proyecto, quienes serán los que definan las acciones y 
pautas a seguir en cada fase. 

8.1.4 ORGANIGRAMA DEL PROYECTO 

I 

DIRECCIÓN GE':'IERAL DE I 
GANADERIA 

DIRECCIÓN REGIONAll 
PACIFICO CEtITRAL 

PROGRAMA NACIONAl DE PROGRAMA DE GANADERíA 
CARNE Y CRíA 

UNIDAD DE PASTOS I ONG's I 
y FORRAJES 

PROYECTO 

PRODUCTORES 
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9. TIEMPO DE EJECUCION 

Cuatro años entre 1993 y 1996. 

10. APORTES 

Los insumos y materiales que se U1Dlzarán en el proyecto serán aportados por el Ministerio de 
Agricultura y Ganaderla y los productores. 

10.1 Apoi1e del Ministerio de Agricullul'll '1 Oanaderia 

1. Establecimiento de semUleros de A. pinto! 
a) 3 t de material vegetativo de A. pinto! CIAT 17434. 
b) Herbicidas 

- 2 galones de Paraquat 
- 2 IlIros de Fuslade 

el 4 rollos de alambre 
d) 2 quintales de 10-30-10 

2. Establecimiento de pasturas: 
al Herbicidas: 

- 8 galones de Paraquat 
bl 16 rollos de alambre 
el 15 kg de semUIa de B. brizantha cv. Diamantes I 
d) 10 quintales de 10-30-10 

3. Equipo de medicl6n 
al 1 romana para pesaJe de terneros 

4. Asistencia técnica 

10.2 Aporte de 10B productores 

1. Establecimiento de semilleros de A. pinto! 
a) Preparación del terreno 

- 1 pase de arado 
- t pase de rastra 

bl Siembra 
- Mano de obra 

el Hechura de cercas 
dI Cosecha de material vegetativo 

2. Establecimiento de pasturas 
a) Preparaci6n del terreno 

- 1 pase de rastra 
- 1 pase de arado 

b) Siembra 
- Mano de oIbra 

el Elaboración de eercas 

10.3 Cooperación 



EVAlUACION DE ASOCIACIONES DE GRAMINEAS Y LEGUMINOSAS EN FINCAS LECHERAS 
EN TRES ECOSISTEMAS GANADEROS DE CUBA 

Santiago Yañez' 

1. JUSnFICACION 

La baja per!!lstencla de las gram/neas y leguminosas en Iaa fincas se ha asociado a la pobre 
adaptaci6n de estas al agroecoslstema y a la intensk!ad de explotación estacional; sumado esto a 
la falta de Insumos Importados como fertilizantes y concentrados, han Ira/do como resultado el 
deterioro de las pasturas y una reduccl6n progresiva de la producción de lecha en fincas comerciales 
de Cuba. 

La carencia de estos Insumas obliga a una máxima UlUlzaci6n de pastos. a producir con especies 
más adaptades a la baja fertllklad de los suelos dedicados a la genaderia. En esta vla, se han 
estudiado colecciones de especies de más bajos requerimientos nutrlclonaIes. de ellaa se 
seleccionaron por su rapidez en el establecimiento, rendimiento de materia seca y persistencia Iaa 
especlaaAndropogon gayanus CIAT 621. Panlcum maximum ev. Ukonl. B. purpurascenB ev. Aguada, 
AnJ.chlB plntol CIAT 17434. Cenlrosema pubescens CIAT 438 y Puerarla phaseoioldes ClAT 9900. 

Encontrar una soIucl6n altetna1lva a este problema está dentro de les prioridades fundamentales de 
la ganaderla en Cuba. basado en la contrlbucl6n al incremento de la produccl6n de leche para la 
poblacl6n. asl como a la disminución de productos Importados 

Esta propuesta puede tener una población objeto de 0.5 mOlones de habitantes y su extrapoIaci6n 
posterior puede tener una áres de Impacto del 25% del área nacional que es de 1 mOlón de ha 
aproximadamente. 

2. Deacrlpci6n del Proyecto 

2.1 Perfil del proyecto 

En el Cuadro 1 se describe el perfil del proyecto a través del Marco Lógico. 

'Ing. Agt6nomo, Inv<mlgadot de ptoduccion do semlll •• d •• species forrajeras dellnstiMe de Investigaciones de Pastos 
y Forrajes. M1ni8lerio de Agricultura y Ganadetl a (MINAG). La Habana. Cuba. 



Cuadro 1 Marco lógico' Proyecto "Evaluación de asociaciones de gramíneas y leguminosas en fincas lecheras en tres ecosistemas ganaderos de Cuba" 

~umen Narrattvo Indicadores Veril'kabIIK Madlos (le Verificación $vpuftto8 ~I 

RHAUDAD Ptoduet;:ión dt lecl\e lota! por animal diarlart'l$Ol. Anuariu fttadÍSlico de Cuba Manlener polliCa de U'llml.lkl salarial por 
If'l(:tftmenlar fa ptoduceJÓn de Ie<:he bcM"na para suplir hu y por unidad tM área Pfod\Jeel6n ele lKMe ¡~nt() de la prod~lÓl'I de ÑK:he Y 
demandas de la población, asr tomo ganmli:rll! la VQtÚmenos de I~,fj ¡mpofta:1a. CI)n!lUm(l da ~ crecimiento de [a mua bovina por pan. del 
-persistel'lCia de 10$ pastizales lrutdlante sistflfna!l de Consumo de ¡och«. Exísteneia (1" animal" E$do, 
explo1aci6n som.enible que se a¡ustlm a las di!ef$l'Ites Producción de semillas de * especies Inl/&l"ltano de pa$k)$ l,'f.M UinistMlo de Agri<:;a.l!tur .. e ¡n'I~ 

loc!\lidad;!os. ad ........ IObre ~. l6Che y ereeimiltmo de la maaa 
P1t,.¡stenela d1f 10$ putlUl ... ....,..,.,. 

Encuftte. • productom '1 población loe&I 

"'''''''''-
pl!OPOtllTOS 

Evaluar una tecnologla alWmativa qU& lt\WJjmenffila Las vacas incffiTlentarán !ti 5% en proc!uec¡ón Registro tM proclOO:ión de leche Mantener la. carga anirmll 
p~eiórl de ¡$Ch. 'i mejore Ja pel'1mencia de los de: leche e11 producción diaria. p_ una. Compc«lci6n batánie& al final de lA evaluación CoIabomcI6n enu. el VICe·MiniSterlo 

patlos.,n ftneu l\!tChtra:t prodw;;crón total por la<:tancta d& ,ecHaoo kg. EstadIMi<:u <a yoh.ímtl"" <a .. minas producidas por do Ganaderla y &1 Instituto de Pasto. 
PftIITIQVM produccIón dlli '$'HU. de las ~in: la ~nci4 a. las dQCiaclol'\es s ... Sl.IperlOf a -"" y Ñ'lrrajfl para la dIfusi6n ele los "'_ ... IOS4 MIos Estadbclcas de irN. Hmbradas de las "1Aeva: ~ resun.dc:a entt. ~ ~aI que 
Métodos de difusión de !os resultados para que otros lJol~de~~PO!~ Estadl$tli;a$ ~ $Obft, p(Odu~ animal deMrroIta .t proyecto y ¡:wocf!. .. etotft 
produdot1rJ adopten fU nueva leemioglu. Atflt o. adopek$t\ In.¡ Qe 1& ríl.ll'V* te<:noI9g la ~ po; parte u.l va-MI"l$1ro para 

~ tcQt\Ón')!eo de la ffiHI'rIU U1cn0409 las l. ~ lnIciaI de la multlpllc.ttCIón de 

la 1'lU81/U ftPeC-. 

PROOUCTOI/RESULTA008 

CuMt1f1cm ellnmtmemo ele la producción ele leehe en La producción de J..m. s& Irteullrrntmar& a P6rtir I~s de inoMI.l9~ 9~ ~16tl del*l .. ~ 

la finca. del esta.bIeeimlerrto d~ la asoeiaclÓfl e un ritmo Compofleilotl botMiCI. ~ 1lflU41 ApafO d.,1&I inatltuclonet nacional .. 
Estimar liempo de p6($íst.N:ia de las páSturas de,5% anual Sstadlstieu d*' MInistef10 a. Agrlwlura $Obre producciÓn en loe tillemos de ~1tae16n 

~Itaelón de Iot prOhtslonal*S del ~ &n PTeMnda d& ~uml:nosas elel 20-40% en la desemUIa Reeursos disponibl .. oportunamente 
rnv-ltIgaelÓft .... ~ _""'Ión Ettad~ d« Mlnil1.no Q AgI1cuII:ura <a ""' 
SturtlrdstrQ dlli "mUlas a 1M ptoducl:onn PtocIucci6n de lO t de gremln •• y 51 d. sembl'adu de la. ~ adaptada 
Adopción do las nuevas lecnotog las ,....,,- Informes do ;adMdM .. cte e&pfd'Il;dOn d.t p~ 

ContIoIidf,r tret .qolpm <a I~ en 
fine. del proyecto 

_UMOS/ACTJYlCW)ES 

31ngef\~ Agt6nomoe $emUla producida (kQ) de te. ma1etWes Cot\troI de I.U aetMc\ade$ '1 t~ de los t~O$, In~aóm¡nl~ 

3 T tcnleo. d& 1natitl,¡ci6n eoiaboradOra Puhiru UO(lIadu üt~ldu !MI Cortllol ft 1M ~ pwg~ InfI.:Irrnes Mmestm.ln y anuaies del 
SemmadoA pInfoiCtAT 17434, C. ~C4AT 438, . ~d.vttIta 

_del_ 
"."...., 

p. ph4$ooIckitt.$ CIA.,. 9900, A gayanus ClAT621, p, Número de profnion&fH eapac;ltedo$ ~ Pr~r6n o. temllla (I<Ql d. A pJnmI, C. publdC'M'1!4 p, InfQfmn o. capacHaeJón del proyKto 

maa1mum G'I. Ukoni Y 8. /XIfPUfUCM! CH. Aguad. pJanüClÓfl o. irwe!l:'9~ el"! finca phu~ y8. ()I,IIpI.8VCfJf OItponlbltidad de los ntoUfSOS 

Ttllnlp!)IM Y comhustlbl. para 162 >hiel ~ . Número de táenú::0$ ~ Comp 3 •• (. bQt6nfce en .. estableclmienkl int!lltueionalu y tondos Mgtln el 

i54/lInca) O .. de eampo roIlzados .lQ finou P ....... uoeladu estebIec;idu (ht.) presupuesto Y crooogWtta de 

Herramientas y útil6s de.c¡¡mpo NíJme.ro d. enMI.'fOI mont&dot. -.. 
Número de ~,cep,...ft'1M 
Número a. ~ <-apac'edo' 
Ofu d&;::ampo ~ 

ACT1YIOADE1I 

"'\lItlf)IIcaet6n (h¡ Mmilfu cM A. pintr¡¡j CIAr 11134, C. 
pubNaena ClAT 43&, P. ~~ CIAr 98Có yB. 
JM'PCKe.u;:.m evo ~ 
Estebl'eelmiento de tu .aociaQones 
VílIitu ckr campo por 101: técnicos 
Cepackclón ~ 101 protuiotIalM en ptaneaci6n y 
condueetón de enuyOl' de ¡nveatlQacl6n en flnus 
Cape,citac¡ón del ¡:MH8OnaI de las fineas 
Oos diu de campo por finca, anualm~ 



2.2 Estructura de Actividades 

El proyecto para Incrementar la producción de leche mediante asociaciones de gramlneas y 
leguminosas en fincas lecheras en tres ecosistemas ganaderos de Cuba. se llevará a cabo de 
acuerdo con la estructura de actividades que se muestra en el esquema siguiente: 

ESTRUCTURA DE ACTIVIDADES 

Contribuir a Incrementar la 
producción de leche y la 

persistencia de las pasturas 

Incrementar Mejorar persistencia de 
producción de leche las pasturas en fincas 

I 
Multiplicación de semillas 

I 
I I 

I Siembra de la asociación 

Establecimiento de la 
asociación 

I 
I Manejo de la pastura 

I Composición botánica L 

_. 
Pesaje de la leche 

I 
I 

Capacttación del 
personal 
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3. METODOlOGIA DE LA INVESTIGACION EN FINCAS 

El Proyecto comprende la evaluacloo de diferentes asociaciones en los tres ecosistemas ganaderos 
siguientes: 

Provincia Ecosistema 

la Habana I 
S, Splrltus 11 
las Tunas 111 

3.1 Tratamientos 

Ecosistema 

11 

111 

Precipltacioo Temperatur 
Suelo 

Anual (mm) 

Vertlsol 1300 
En1lsol 1120 
Inceptlsol 1100 

Tratamiento 

B. purpurascens cv. 
Aguada + 
A. pintoo! CIAT 17434 

a 
Epoca seca Media rC) 

('lb) 

35 
30 
20 

Testigo 

B. purpuraseens ev. 
Aguada 

25.0 
25,0 
25,8 

A gayanus ClAT 621 + A. gayanus CIAT 621 
P. phaseoloides CIAT 9900 

P. maxlmum ev. Ukoni + 
C. pubeseens CIAT 438 

P. maxlmum ev. Ukonl 

las gramíneas y leguminosas se establecerán simultáneamente, p, maximum, C. pubescens y P. 
phaseoloides por semilla a razón de B.O, 15.0,3,0 Y 4,0 kg/ha respectivamente; mientras que A. pintoi 
y B, purpurascens a razón de 0.5 y 1.5 l/ha de malerial vegetativo. 

3.2 Area y tipo de animales 

Se empleará una área de 5.0 ha por tratamiento en cada finca. Los animales a utlizar serán vacas 
lecheras (castizas HoIstein)( Cebú) con una carga de 2 animales/ha, 

3.3 Variables a medir 

• Producción de leche 
• Disponibilidad de materia seca 
· Composición botánica de los pastizales 
• Peso vivo de los animales 
• Precipitaciones 
· Temperatura 
· Gastos 
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3.4 Disello 

Se utilizará un diseño reversible. El experimento tendrá una duración de 5 años. 

4. ORGANIZACION y ADMINISTRACION 

La Institución coordinadora de este proyecto será el Instituto de Investigaciones de Pastos y Forrajes 
OIPF) que responde directamente al Vicemlnlsterlo de Ganaderla perteneciente al Ministerio de 
Agricultura. 

ORGANIGRAMA 

Vice Ministro de 
_rfa 

I 
Ofrector Investigación 

Pastos y Forrajes 

I 

1

: Sub-Di rector 
Oesarro II o y 
Serv.Cient.Tec. 

S<b·P I rector 
Producción 

Animal 

Slb-Director 
Adlinfstrativo 

I I I 
~- ~--~----
Oepartamento 

de 
Semilla 

!Departamento : 

, de '1 IBlofertilidad 

4.2 Cargos y funciones 

I I 
I 

Departamento ; I Departamento I 
Tecn~lo9fa IIAáninistratiYO , 

Ammal ' 
, 

PROYl!CTO 

Estaciones 
de pastos 

Depertanaento 
Económico 

I 

Este Proyecto estará a cargo de la Dirección de IIPF como jefe de proyecto y un coordinador que 
será el encargado de planear. coordinar y chequear todas las actividades programadas para que se 
cumpla el objetivo en coordlnacl6n con todos los participantes del mismo. 

4.3 Unea de autoridad 

La linea de autoridad parte del jefe del proyecto que es el máximo responsable y continúa con el 
coordinador y el resto de los participantes. 

4.4 Torna de decisiones 

La torna de decisiones será a través de un comité coordinador formado por todos los participantes 
fundamentales del proyecto. 

4.5 Relaciones Inter\nlltitucionaies 

! .I.P.F 
PROYECTO 

pequeños Agricul toréS, Enipre&ti 
Pecuarias y Universidad 
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4.6 Partlclpacl6n de productores y otr08 

En este proyecto participarán los productores de empresas pecuarias e investigadores de la 
Universidad asl como pequeños agricultores. 

5. SEGUIMIENTO Y EVALUACION 

5.1 Plan de trabajo 

Caracterización del área de Impacto, selección de la finca. multiplicación de semlla. siembra y 
establecimiento, selección de animales. manejo de animales y pasturas, visita de técnicos. medición 
de las variables. dlas de campo. capacitación de los profesionales del proyecto y productores. 
reuniones semestrales de coordinación y ajustes e Informes del proyecto. 

5.2 Fases del proyecto 

a) Seleccionar las áreas donde se ejecutará el proyecto. 
b) Seleccionar los productores y las lincas. 
c) Planlflcacl6n y evaluación de experimentos. 
di Capacitación del personal del proyecto y productores. 

5.3 Informes 

Se realizará un Informe semestral técnico administrativo que refleje el análisis de cada una de las 
actividades previstas a ejecutar según programa y sus resultados. 

6. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

AÑOS 
...... ~ ..... 

ACTMDADES 1 2 3 4 5 

Caracterización del área X 
Selección de la finca X 
Multiplicación de semilla X 
Siembra y establecimiento X 
Manejo de pastizales y animales X X X x 
Visitas técnicas X X X X X 
Mediciones de variables X X X X X 
Ola de campo X X X X X 
Procesamiento de datos X X X X X 
Reuniones semestrales X X X X X 
Capacitaciones X X X X X 

7, TIEMPO DE EJECUCION 

Cinco años entre 1993 y 1997. 
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8. PRESUPUESTO DEL PROYECTO 

A~OS Total 
(US$) 

1 2 3 4 5 

PERSONAL 
- 3 Ingenieros AQr6nomos 12,240.00 12,240.00 12,240.00 12,2240.00 12,240.00 61,200.00 
·3 T6cnico. 9,540.00 9,540.00 9,540.00 9,540,00 9,540.00 47,700.00 

TRANSPORTE 
- Camioneta 1,350,00 1,800.00 1,800.00 1,800.00 1,800.00 8,550.00 

OPERACIONES 
- Muttiplicacl6n de semillas 5.000,00 5,000.00 
- Siembra y establecimiento 7,000.00 7,000.00 
- Construcci6n de cercados 10,000.00 10,000.00 
- Capachaci6n 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5.000.00 25,000.00 
- Reuniones e informes 10,000.00 10,000.00 10.000.00 10,000.00 10,000.00 50,000.00 

SERVICIOS 
- Comunicación 300.00 600,00 600,00 600.00 600.00 2,700.00 
• Viajo. 

IMPREVISTOS (5%) 2,1572,00 2,809.00 1,959.00 1,959.00 1,959.00 10,858.00 

Totales (US$) 45,602.00 58,989.00 41.139.00 46,139.00 46,139.00 228,008.00 
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PROYECTO PARA LA UTlUZACION DE LEGUMINOSAS FORRAJERAS EN 
LA AUMENTACION DE VACAS LECHERAS EN EL SALVADOR 

J. A. cruz' 

1. JUSTlFlCACION 

1.1 Presentacl6n y origen del proyectO 

En el proyecto se introducirá el uso de dos leguminosas de pastoreo pera disminuir la utilización de 
alimentos concentrados, ya que estos representan un alto porcentaje de los costos de producción 
de las ganaderias lecheras. 

las graminaas usadas por las generalidad de las ganaderias bovinas son la base de la 
alimentación, pero son bajas en protelna y tienen alta necesidad de fertllzantes nitrogenados para 
mantener buena productividad en las fincas. Las leguminosas como Leucaena (Leucaena 
leucocephaJa) y manl forrajero (Arachis pintoi) son altas en protelna, fijan nitrógeno en el suelo y 
necesitan pocos fertilizantes. 

1.2 Antecedentes 

Se conoce de experimentos realizados en varios paises de latinoamérica, del uso de Leucaena 
como banco de protelna, corte o pastoreo para la alimentación del ganado bovino. También se ha 
investigado el asocio de Leucaena con graminaas en pastoreo con bovinos, paro esas experiencias 
demuestran que se dificulta el manejo de la pastura por las diferencias en edad de rebrote para 
utilización por los animales. 

El uso de los bancos de proteina con base en pastoreo de Leucaena es más factible de realizar en 
las fincas, ya que se evitan los costos de corte y transporte de forraje. En El Salvador, se han 
realizado experimentos agronómicos con Leucaena comparando densidades de siembra y haciendo 
varios cortes al afio, lo cual demuestra la adaptación de esta especie al medio. 

El Uani forrajero ha sido evaluado en El Salvador en un experimento de adaptación y producción 
estacional de materia seca (Ensayo Tipo B), mostrando persistencia al medio. En Centro América, 
en asocio con pasto Estrella, ha aumentado la producción de leche y disminuido el uso de 
fertilizantes en pastoreo, manteniéndose la asociación 

1.3 Refevancla del Pro~ 

Las ganaderlas lecharas en El Salvador tienen serios problemas debido a su baja rentabHldad por 
los altos costos de producción inftuenciados cada alío por la tasa de Infiaclón, alta tasa de Interés 
por uso de créditos y falta de adopción de tecnologla. Lo anterior ha infiuenclado el cierre de varles 
ganaderias en los óltimos alíos. 

La alimentación de ganado ocupa un alto porcentaje de los costos de producción de las lecharlas, 
ejerciendo una gran Infiuencla en los problemas que ellas confrontan. 

'Ing. Agrónomo, Funcionario del Programa Pecuario d. Inv88ligací6n. CenltO Nacional de Tecnologfa Agropecuaria. 
CENTA, 
San Salvador, B Salvador. 



1.4 Prioridad Institucional y Nacional 

Es prioridad de las Instituciones gubernamentales proporcionar la seguridad alimentaria de la 
población humana mediante la producción de leche y carne, conservar los suelos y el agua, disminuir 
la erosión y la acidez de los suelos por medio del cultivo de gramineas y leguminosas que protejan 
el suelo y los caudales de agua y plantas que no necesiten fertilizantes nitrogenados que acidifican 
el suelo. 

Para lograr la seguridad alimentaria y conservación de los recursos naturales, el Ministerio de 
Agricultura y la Asociación de Productores de lecha de El Salvador (PROLECHE), tienen interés en 
aumentar la productividad de las fincas mediante el mejoramiento del manejo de los animales y de 
las pasturas. 

1.5 Poblacl6n Objetivo 

El Proyecto de Investigación con Manl forrajero se realizará en tres fincas que cuentan con riego 
en la cuenca lechera del departamento de Sonsonate. La Investigación con Leucaena se hará en 
tres fincas lecheras de trópico seco que no disponen de riego. La Población ObJetivo, a la cual se 
podrá transferir la tecnologla generada al final del proyecto, serán todas las lecherlas con las 
mismas condiciones y ecosistemas de todo el pals. 

1.6 Impacto esperado 

Se aumentará la producción de leche, disminuirá el consumo de concentrados, disminuirá el uso 
de fertilizantes y aumentarán los Ingresos y rentabUldad de las lecharlas. Los ganaderos de la zona 
y de otras con caracterlstlcas similares adoptarán la tecnologla generada. 

2. DESCRIPCION DEL PROYECTO 

2.1 Pertil del Proyecto 

En el Cuadro 1 se describe en detalle el peñil del proyecto a través del Marco Lógico. 

2.2 Estructura de actividad •• 

El proyecto para aumentar la producción de leche para el consumo humano en el departamento de 
Sonsonate se realizará de acuerdo a la estructura de actividades que se observa en el esquema 
siguiente: 
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Cuadro 1. Marco lógico: Proyecto "UtHlzaclón de leguminosas forrajeras en la alimentación de vacas lecheras en El Salvador". 

Resumen narrativo 

FINALIDAD 
Aumentar la producción de leche 
pare el consumo humano 

PROPOSITOS 
Mayor producción de leche con e! 
uso de Leucaena y manl 
forrajero. 

PRODUCTOS/RESULTADOS 
leguminosas de pastoneo que 
aumentan la producción de leche. 
Adopción en hectáreas de las 
nuevas tecnologlas 

INSUMOS/ACTIVIDADES 
• Un técnico de pastos 
• seis fincas 
• 120 vacas 
• transporte 
• cercas 
• fertllzantes 

ACTIVIDADES 

Reuniones de trabajo 
Establecimiento de las 
asociaciones 
Establecimiento de los 
bancos de proteina 
Evalueciones de los ensayos 
en fincas 
Informes 

Indicadores verificables 

Aumentar el consumo de leche 

Aumentar la producclón de leche en un 
10% 

La Leucaena y el manl forrajero 
están Identificados como 
persistentes al pastoreo al final del 
tercer año 
Número de hectáreas establecidas 
como leguminosas de pastoreo 

Número de fincas donde se 
realizó la Implementación de 
leguminosas 
Cantidad de hectáreas 
establecidas. 
Instrumentos de: 
. Seguimiento 
. Evaluación 

Medios de verificación 

Encuesta a consumidores 

Encuesta a ganaderos 

Informe de Investigación 

Informe administrativo 
semestral y anual 

Supuestos relevantes 

Se mantiene el poder 
adquisitivo de los 
consumidores. 

Los ganaderos adoptan 
la tecnologla generada 
por medio de! servicio de 
extensión. 

El Investigador y los 
ganaderos finalizan la 
investigación. 

Los recursos y fondos se 
suministran según el 
presupuesto y las 
necesidades 



2.2 Estructura de actividades 

AUMENTO OE LA 
PROOUCCION LECHERA 

Mayor producción Aumentar la Encuesta a Adopcl6n de la 
de leche por uso producción de leche ganaderos tecnologla por los 
de Leueaena y en un 10% ganaderos 
manl forrajero 

Selección de 
ganaderos y 

lineas 

I 

Suministro de Investigación y Elaborar Parcelas 
semUlas - transferencia boleta y demostrativas y 

encuesta sBlViclo de 
extensión 

Siembra 

Establecimiento Desarrollar la Extensi6n 
encuesta 

Ensayo de 
pastoreo 

Análisis 

Informes 

278 



3. METODOLOGIA DE INVESTIGACION EN FINCAS 

3.1 Utlllucl6n del asocio de Manl forrajero (Anlchi.s pIntoI) con pasto Estrella (Cynodoo 
p/esIDsIac:hyus) en vacas lecheras. 

3.1.1 Materiales y Métodos 

3.1.1.1 Ubicación 
La Investigación se realizará en la cuenca lechera del departamento de Sonsonate. en fincas que 
cuenten con pasto Estrella y riego. 

3.1.1.2 Tratamientos Experimenta'" 
Se usará un tratamiento testigo TI. el cual será el pastoreo tradicional en la finca con pasto Estrella 
a comparar con el tratamiento T2. pastoreo de Estrella en asocio con Manl forrajero. 

3.1.2 AreafTipo de anlmalea 
En cada finca, se establecerá una hactárea de Manl-Estrella para pastoreo. Las vacas lecheras en 
producción a evaluar, serán diez en cada finca y tendrán uniformidad de raza o encaste, promedio 
de producción, número de partos y longitud de lactancia. 

3.1.3 Variabies a medir 

Producción de leche, cambio de peso de IIIS vacas, consumo de producción de forraje, composición 
botánica, uso de Insumos y mano de obra. 

3.1.4 Anillais 

Se reallzará el análisis estadlstico por medio de una prueba de t y un análisis económico de los 
resultados obtenidos. 

3.2 Utillucl6n de Leucaena (L_ /eucocephaIa1 como banco de protelna en vacas en 
producción 

3.2.1 Materiales y Métodos 

3.2. 1. 1 Ubicacl6n 
El experimento se realizará en TRES fincas de producción de leche de tróPico seco sin riego. 

3.2.1.2 Tratamientos experimenta'" 
Se usará un tratamiento testigo T1: pastoreo tradicional de la finca y T2: pastoreo tradicional con dos 
horas diarias en un banco de protelna de Leucaena /eucocephaIa K-28. 

3.2.2 ÁreafTlpo de animales 

En cada finca, se establecerá una hectárea de Leuceena K·28 para pastoreo. Las vacas en 
producción a evaluar. serán lOen cada finca y serán uniformes en raza o encaste y promedio de 
producción, número de partos y longitud de lactancia. 

3.2.3 Variables a medir 

Producción de leche. cambio de peso de las vacas. carga animal, producción de forraje comestible 
de Leuceena. uso de Insumas y mano de obra. 
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3.2.4 Anál.i. 

Se realizará análisis estadlstlco por madio de una prueba de t y un análisis económico de los 
resultados. 

4. ORGANIGRAMA Y ADMINISTRAClON 

4. 1 Estructura organizatlYl 

El proyecto se realizará como parte de las acciones del convenio de cooperaci6n: Desarrollo Integral 
de la Ganaderla de Leche en El Salvador entre e! Ministerio de Agricultura y Ganaderia y la 
Asociación de Productores de Leche en El Salvador (pRODELECHE). 

4.2 Organigrama 

Directiva de Jefe del MAG 
PRODELESTE en el Convenio 

I 
Técnico de Pastos 

del MAG 

4.3 Cargos y Funciones 

Técnico de pastos: Realizará la siembra, eshJbleclmlento de las leguminosas y el experimento de 
pastoreo en las fincas. 

4.4 Unes. de Autoridad y Coordinación 

El Coordinador del Proyecto será el técnico de pastos del convenio MAG-PRODELECHE quien tiene 
como superior inmadlalo al Jefe del MAG. 

4.5 Toma de Oacl.lone. 

Se realizará en conjunto entre el Jefe de! MAG. el técnico de pastos y los ganaderos colaboradores. 

4.6 Relaciones InternaCional" 

El proyecto tendrá relación con e! Centro Nacional de TecnoIogia Agropecuaria (CENT Al del MAG 
para realizar análisis de suelos y de los elementos qua se udlzan en el experimento. 

4.7 Participación de Productorea y Otros 

Participarán directamente los ganaderos colaboradores y su personal de campo. La División de 
extensión agropecuaria del CENT A y los técnicos del convenio participarán en la promoci6n y 
transferencia de los resultados a los ganaderos. 
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6. SEGUIMIENTO Y EVAWACION 

5. i Plan de Trabajo 

Se seleccionarán las fincas en la cuenca lechera de Sonsonate, por su disponibilidad de siembra de 
un banco de Leucaena o Manl forrajero en asocio (disponlblidad de riego), cercado. aporte de las 
vacas y toma de datos. El establecimiento de las leguminosas se realizará con el aporte de los 
ganaderos para la preparación del suelo, semillas, siembra, mano de obra, fertilizantes. pesticidas y 
control de malezas o con financiamiento de Organismos Intemaclonales de Desarrollo Agropecuario. 
Al establecer las leguminosas se cercarán y se seleccionarán las vacas para los ensayos de 
pastoreo. 

Se utBlzará mano de obra en las fincas para el manejo de las vacas, toma de datos y mediciones de 
producción de forrajes. Se registrarán diariamente los datos y costos del ensayo para realizar 
análisis estadlsticos y econ6mlcos, los que se utilizarán para los informes técnicos de avance y 
final. 

Las fases del proyecto son: 

1. Selecci6n del área del proyecto. 
2. Selecci6n de productores y fincas. 
3. Establecimiento y evaluación de experimentos. 

6.3 Informes 

Se presentará un informe mensual descriptivo y un informe finai de las actividades de investigación 
del proyecto. Se hará un informe trimestral y anuai de contabilidad de los recursos del proyecto. 

6. CRONOGRAMA 

6.1 UtDlzación del asocio de Men' forrajero-Estrella 

Año 1-1993 Año 2-1994 Año 3-1995 

Actividad 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 

Se_n de fincu x 

Siembra d. semilleros x 

EotabIeclmlenlo de semilleros • • 
Slembta de _os x 

Estableclmleoto de asocio. • x 

Evaluación de los ensayoa en finca x x x x X x 

Análisis 

Informe 

281 

4 

x 

x 



6.2 Utllizacl6n de Leucaena como banco de protetna 

Año 1-1993 Año 2·1994 Año 3-1995 

Actividad 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Selección de fincas x 

Compra de semUla x 

Siembra x 

Establecimiento x x x 

Evaluación del banco x x x x x x 
de protelna 

Análisis x 

Informe x 

7. TIEMPO DE EJECUCION 

Tres años entre 1993 y 1995. 

8. PRESUPUESTO 

Aflos Total 
ACTIVIDAD (US$) 

1 2 3 

TRANSPORTE 600.00 
- Combustible 720.00 860.00 2,180.00 

OPERACIONES 
• Semilla 400.00 400.00 
• Mano de obra siembra 1,000.00 1,000.00 
• Cercas 
• FertUizantes 1,800.00 1,800.00 
• Pesticidas 400.00 440.00 520.00 1,360.00 

200.00 240.00 280.00 720.00 

SERVICIOS 
• Comunicaciones 200.00 240.00 280.00 720.00 

IMPREVISTOS (5%) 230.00 82.00 97.00 409.00 

TOTAL (US$) 4,838.00 1,722.00 2,037.00 8,589.00 
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MEJORAMIENTO DE AUMENTACION BOVINA DE DOBLE PROPOSITO 
MEDIANTE EL USO DE LEGUMINOSAS FORRAJERAS 

EN GUATEMALA 

Carlos Rodrlguez y Gonzalo RoIdán' 

1. JUSTIFICACION 

La ganadería de Doble Propbsko en Guatemala representa más del 76% del hato nacional en los 
parcelamlentos agrarios de la Costa Sur; en el Sur Oriente del pala se encuentra concentrada la 
mayor parte de esta clase de ganado. Uno de los problemas identificados que IImkan el desarrollo 
de la ganaderla es la escasez de fuentes protéicas en la época seca y el uso inadecuado de las 
pasturas durante la época lluviosa. 

La degradación de las pasturas de gramlneas solas se debe principalmente a la extracción del 
nkrógeno y otros nutrientes del suelo por las plentas, agravándose el problema por un sobrepastoreo 
generalizado. 

Durante la época seca, la principal fuente de recursos alimenticios lo constkuye los rastrojos de malz 
y sorgo, materiales que son pobres para llenar las nacesldades nutricionales de los animales. 

Los resultados de la investigación realizada por ICT A, demuestran que existe un número de especies 
de leguminosas arbustivas y herbáceas con alto valor protéico adaptadas y con alto potencial 
productivo sostenible y estable. 

El consumo de leche y carne par cápita por la población es mlnlma y se agrava más cuando se 
refiere a la población in/antl. 

De acuerdo con estudios recientes la ganaderla de doble propósito ocupó un lugar relevante dentro 
de las prloridedes institucionales cuando se hizo un análisis dentro del ICT A. Además, la 
Investigación que realiza ellCTA en ganado de doble propósito, se concentra en los parcelamlentos 
agrarios de la Costa Sur y en el Sur-Orlente del pala. 

Se espera que la tecnologla generada pueda ser finalmente adoptada por 2000 parcelarios de la 
Costa Sur y 500 productores del Sur-Oriente y elevar la producción promedia de leche de 3 a 5 I por 
animal al dla y mejorar las condiciones flsicas de las novillas de reemplazo. 

2. DESCRIPCION DEL PROYECTO 

En Guatemala existe la problemática de escasa información sobre tecnologla de manejo de 
leguminosas forrajeras arbóreas y herbáceas perennes y anuales, lo cual limita las posibilidades que 
su empleo logre mejorar los niveles de nutrición de los bovinos de doble propósito en el trópico seco 
de Guatemala. 

2.1 Pet111 del proyecto 

2.1.1 Propósitos y objetivos 

El presente proyecto tiene como finalidad contribuir a mejorar la productividad ganadera nacional para 
incrementar la disponibilidad de leche y cerne y la conservación de los recursos naturales rnadlante 
la mc~clón de leguminosas forrajeras y técnicas adecuadas de manejo. 

'Respectivamente, Iflg. Agrónomo, Encargado de Producción Anlmal.(;uyula, e Iflg. Agr6nomo Zootecnlata, Coordínedor 
Progrema do Bovinos-Producción "",,"aria (_g .... 6n), Instítuto de Ciencia Y roonologfa Agrfcol •• , ICTA, Guatemala. 



El objetillo que se pretende alcanzar es determinar y apoyar la difusión de técnicas apropiadas de 
manejo de leguminosas arbóreas y herbáceas. 

2.1.2 Productos o resultados .. pe:ad.os 

El proyecto pretende obtener los siguientes resultados: 

• Identlllcaf técnicas de manejo de leguminosas arbóreas y herbáceas que favorezcan aumentos 
de producción y calidad del. fomIje para su empleo por bovinos para leche y came. 

• IdeAtlllcar técnicas de utilización de leguminosas arboreas y herbllceas que favorezcan 
aumentos de prodUCCión de came y leche. 

• Capacitar a transferencistas y productores en las ventajas del empleo de las prácticas de manejo 
y utilización de leguminosas ar:b6reas y herbl\ceas 

2.1.3 Insumos o actividades 

las actividades a realaar serian la siguientes: 

Evaluar la introducción de Arachls pinto! CIAT 13414 en pasturas establecidas de pasto Estrella 
atricana 

Evaluación de Leuca.ena COITIÚn corno banco de protelna para utilizarla en época seca. 

Evaluar la Incorporación de la -leguminosa Lab lab purpureum ev. Rongai como mejoradora de 
rastrojo de malz y sorgo. 

Evaluar el uso de heno del aucaena en aIImentecIón de temeros y vacas en producción en la 
época seca. 

Evaluar pasturas de Estrella africana asociadas con A. pinto! CIAT 11434 en la producción de 
leche y came. 

Los insumos requeridos para desaI:rotlarlas actividades mencionadas son las siguientes: 

Potreros eslablecklos de Estrella aIrlcana 
Temeros para medir el crecimiento 
Vacas para medir la producción de leche 
Material vegetativo de A. plntoI ClAT 11434 
Báscula para pesar teneros y vacas 
Báscula para pesar leche 

2.2 Indicadores y fuentes de verlflcacl6n 

Al flnatI2ar el proyecto se espera que las entidades de transferencia de tecnoIogfa cuenten con 
Información consistente, producto de conducir adecuaáIInenta S2 ensayos en fincas durante cuatto 
allos, y se cuanlllque el efecto flslco y econ6mlco sobre los rendimientos de came y leche 
utilizando leguminosas arbóreas y herbáceas, lo cual se verificará mediante encuestas dirigidas a 
productores. 

Al finalizar el proyecto se pretende haber logradO el propósito de que los servicios especializados de 
transferencia eslarán difundiendo la tecnologla de manejo y utllzaclón de leguminosas forrajeras, 
ajustando las lineas de crédito para Incorpo!ar el financiamiento de la tecnologla me¡orada se 



dispondrá de la información de la tecnologla generada. con la cual se obtendrá un incremento 
significativo de leche del 15% y carne del 40% a nivel regional. A medida que el proyecto avance se 
presentarán Informes trimestrales de progreso y un Informe IlnaL 

Como resultado del proyecto se habrán Identiflcado: (a) Transferenclstas capacitados en el uso y 
manejo de las leguminosas Araehls plntoJ ClAT 17434. Lsucaens leucocephala común y Lab lab 
purpureum ev. Rangal en la alimentación de bovinos de doble prop6sito. (b) Al segundo año del 
proyecto se tendrán aumentos del 8% de leche y 2O'Ib de carne; y (e) Al final del cuarto año 15 y 
40% respectivamente. Esto podrá veriflcarae mediante loa informes de Investigación. pruebas de 
evaluación y días de campo. 

2.3 Recursos del proyecto (Insumos) 

Para el desarrollo del proyecto se requiere: 

1 Coordinador del Programa de Bovinos - ICTA 
3 Profesionales de 'h tiempo - ICTA 
3 Técnicos 'lit tiempo - ICT A 

- Uso de 0.3 ha de materla! vegetativo de A. plntol CIAT 17434 
10 has de Pasto Estrella africana establecida 
40 kg de SemHla de Leucsena leucocephaJs 
250 kg de SemlUa de Lab lab purpureum 
450 kg de fertllzante O~ 
200 kg de fertllzante Nitrogenado 
3 vehleulos Piekups 
1200 gls de combustible Diesel/año 

Esto podrá verificarse por medio de controles regulares existentes en la Institución. 

3. ORGANIZACION y ADMINISTRACION 

El ICTA es una entidad descentralizada del Ministerio de Agricultura cuya poIltica Instilucionalla 
determina una Junta Directiva. 

La coordinación del Proyecto estará a cargo del Coordinador del Programa de Bovinos con la 
correspondiente aprobación de la Dirección Técnica Pecuaria, las relaciones interinstltuelonales 
serán con la Dirección General de Servicios Pecuarios. Asociaciones de Productores y 
Organizaciones No Gubernamentales (ONG). 

Ver Organigrama en la página siguiente. 

4. TIEMPO DE EJECUCION 

Cuatro años entre 1993 y 1996. 

5. OTROS ASPECTOS DEL PROYECTO 

La definición de la metodología de Investigación en fincas, seguimiento y evaluación del proyecto, 
cronograma de actividades y presupuesto serán elaborados y sometidos a la vlablidad institucional 
por las directivas deflCTA en Guatemala para su aprobación final. 
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I JUNTA DIRECTIVA I 

I GERENTE I 

I SUB-GERENTE I 
I 

I 1 1 I 
Dirección DIrección Dirección Dirección 

de de técnica Técnica 
Programa Administración Vegetal Pecuaría 

I 
I I 

Instltución de Programa de Programa de 
Transferet teía Bovinos Especies 

Menores 

I I I 
I En~rgadO I Erteargado Erteargado Erteargado 
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PRODUCCION DE LECHE DE LAS GRAMINEAS BtachIaria bttzanIha evo MARANDU (CIAT 6780) 
y B. c/ecmJbens CIAT 806 ASOCIADAS CON LA LEGUMINOSA AtachIs pIntoI CIAT 17434 

O FERTIUZADAS CON NITROGENO EN FINCAS DEL UTORAL. ATlANnCO DE HONDURAS 

B. M. G6mez A. y J. L. Beltrand' 

1. JUSTIFICACION 

Con este proyecto se pretende evaluar los beneficios en la producción de leche que pueden aportar 
las asociaciones de gramlneas y leguminosas forrajeras tropicales. Las éreas ganaderas del litoral 
Atlántico de Honduras se caracterizan por suelos de mediana y pobre fertilidad, lo cual Induce a la 
baja calidad y bajos rendimientos en los forrajes. El alto costo de los fertYizantes nitrogenados no 
Justifica su uso en las pasturas, por lo que es necesario investigar la utilización de gramlneas 
asociadas con leguminosas de alta calidad forrajera. 

1.1 Antecederrtes 

Investigaciones realizadas en estaciones experimentales de bosque húmedo tropical han mostrado 
buenos resultados en produccl6n anlntal de las gramlneas B. decumbens ClAT 606 Y B. brizantha 
cv. Marandú (CIAT 6780), asociadas con A pinto! CIAT 17434. El ecosistema de tr6pico húmedo 
de la zona Atlántica de Honduras tiene caracterlstlcas adecuadas para la buena adaptación de estos 
forrajes. 

1.2 Relevancia de problema 

La baja cantidad y pobre calidad del forraje disponible es la principal IImitante para lograr una 
producción sostenida de leche durante todo el año en la zona del litoral Atlántico de Honduras, por 
lo que es necesario la importacl6n de leche en polvo para satisfacer la demanda nacional. Los 
productores tienen que hacer uso de concentrado para compensar los requerimientos nutricionales 
de los animales, lo cual Incrementa en forma significativa los costos de produccl6n; una forma de 
reducir estos costos y hacer más sostenible la producción de leche, es con la introducción de 
gramlneas asociadas con leguminoses. 

1.3 Prioridad Institucional y Nacional 

Para la Dirección General de Ganaderla de la secretaria de Recursos Naturales a través de la 
sección de Investigacl6n Pecuaria es prioritario la investigación en pasturas mejoradas para satisfacer 
la demanda de los productores de las d~erentes zonas del pals. 

1.4 Poblacl6n Objetivo 

Se seleccionó la zona del litoral Atlántico por ser ésta la cuenca lechera del pals donde se está 
trabajando con ganaderla especializada en leche de las razas HoIsteln. Pardo Suizo y cruces con 
Cebú. 

1.5 Impacto Esperado 

Mantener una producción sostenida de leche a través del tiempo en el Litoral Atlántico. 

Mejorar la condición física de los animales sin sacrificar la economla de la explotación, 
mediante una mejor alimentación como son las asociaciones de gramlneas y leguminosas. 

'Re1Ipectivameme, Ing, Agr6nomo, Encargado de InllHtlgacl6n Pecuaria y Transferencia Tecnológica, olnl/. Agr6nomo. 
Coordinado, Nacional de Producoi6n de Semill •• Forrajer .. , SecretarIa de Ftecut80ll Nalural ••. SAN, Tegucigalpa, 
Honduras, 



Mejorar la cantidad y calidad de las pasturas. 
Evitar la degradeclón de las praderas y ayudar a la conservación de los suelos. 

2. DESCRIPCION DEL PROVECTO 

2.1 Perfil dal proyecto 

El perfil del presente proyecto se relaciona en el Marco lógico (Cuadro 1). 

2.2 Elltructura da Actividades 

El proyecto para contribuir al sostenimiento de la produccl6n de leche mediante el establecimiento 
de gramfneas asociadas con la leguminosa A. plntoi ClAT 17434, se Uevará a cabo de acuerdo a la 
estructura de actMdades Que se muestra en el esquema stguiente: 

Fin: Contribuir al sostenimiento de la producción de leche en el litoral Atlántico durante todo el año. 

Propósito: Evaluar el efecto en la producción de leche de las gramlneas B.b. ClAT 6780 Y B.d. CIAT 
606 asociadas con A.p. CIAT 17434 durante todo el año. 

ACTIVIDADeS 

Selección de productores 

I 
Diagnóstico de la pastura 

presente en la finca 

I 
Preparación del suelo 

I 
Adquisición de material 

I 
Establecimiento de 
pasturas asociadas 

I 
Inlelo del ensayo 

I 
Informe del avance 
trimestral en la finca 

I 
Intorme final 
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CUaclnJ 1. Marco lógico, Proyeeto- ·PrOdueclón dtt Iech~ ~ las gramfneas 8. bti:u.ntM cv. Malandú y B. ~ ClAT806 dltl Litoral Attinooc d. Honduru', 

REsUMEN NARRATIVO 

Coo1rtbulr a: me.n18mn Uf'lll producción 
.,..nlda • IQ l$rgo del año en el 
UtonIÍ A1lántlco 
Reduek b CQfIIot de fertUlladón en 

1 .. -

&.ll.lfll' el rendlml.mo obWnldo en la 
ptOducei6n de I~ a tfWÑ ~ la 
4IIOd&ción de 9,d. ClAT 606 Y Elb. 
ClAT 6780eot1 A.p, CIAT 17434 
Validar ttcnOk:lgh de gra/'lloN.u Y 
legumlru:'l1lO ~ l<:krrt/fk;;adu 

""""""",,-
PRooVCTo/RESULTAD08 

Ma:ntenlmleflto de la: producción ~ 
leche pot ádopei6n de las putuIu 

-..oeIedU *" fínrM del Utonü AI_ 
Adopción de te. nueYOti C¡;!'INarn por 
101 prodL.lCtonts de la zona 

_/ACTMIWIU 

""""".-Tblca de apoyo 
4 flncu'* 12 ha __ uoJ 

a,o,. 1& tlfinea 
El.d. 16 tJfinca 
9 t p.¡'f/fIGa .. 18! 
24 qulrrt .. fórmulajestalMé. 
12 qulnhllttl Wu 
1 Whleulo 

Reomonfl de ~ pml~1U' al ...-
r:.t:abieclrniento de tu ásociaeionos 
Est~1ento de loa 1'l'IC:InOC1.I~ 
Evaluaciones de 101 ensayo. en tincas ,,.._ 

Orsmlru .. Uf las ...,¡edadet éStAdonales en 
la producción de leche 
Sustitución de- gramlneu en 
monocuftiw par putUf'IUI ~Iadas 

~ de leene medida en tineu 
mo~., partir del segunda a:&:J,. 

EltablKirm.oto de 24 ha o. gl'lV'n"" 
(¡.QfI mat«talft pwmboriQl de nl.HlVOli 
Ct.dtlvar .. en la zona 

-"'A$oc1..:;;!oMt fitablecldM (h~ 
Monoeu!íl\loJ:..tabfecidos (ha) 
NÓlNlro de ensayw.n fincas 
InfoI'1l'l4tl d. progl'NO publkJKfos 

MEDIOS DE VERlACACONn 

tntorml)S de las plantas p;ooesadoras, 
queserfas y otro, 

Infotmacl6n regionIIJ tobnl éteas 
wftt,¡ad1lS- de nlJlWU etpftCies 

A tI'aII6t: de informes ele .mr.ga de lecM 

... """'''''''' 
~IM d. la demanda de- 1 .. nullVU 
npec,"en~ 

Informes cftdna da ~ 
Evalua:cionett de !Os eon,yoil 
EMunhu de¡ ~ 

Regulación de pr.etos favorabIQ eJ Incremento 

dtt 'a: produecion 

~ ~ la InstltucloMS de 
j~ tanto nacionales como 
intemacionaln 

~ un& buena: pastura U(')CiIdIt en 
~de~yc:al¡6ad, 

FWe::u~ disponIbIet opotIunOll. Apoyo 1M 
organlzaclones ~ de la R1EPT. 



3. METODOLOGIA DE LA INVESllGACION 

3.1 Materlalea y Métodos 

Semilla de B. decumbens CIAT 606 
Semilla de B. briz8!1tha CN. Marandú (CIAT 6780) 
Semlla de A. plnroi CIAT 17434 
Vacas en producción 
FertKizantes 
Balanza Reloj 
Vehlculo 
Cinta métrica de 30 pies 
Homo 
Análisis bromatol6gico 
Bolsas de papel 
Balanza analltlca 

3.1.1 Método 

Sistema de pastoreo rotacional: 4 dlas ocupación y 20 de descanso. 

3.1.2 Tratamientos 

T1 = B. bfizantha o B. decumbens + A. pinto! 
T2 = B. brizantha o S, decumbens + fenlizante nitrogenado 
Area: 6 has/finca; 1 ha por potrero (6 potreros) 
Tipo de animales: Cruces de HoIstein x Brahaman o Pardo Suizo x Brahaman Animales de 1-4 meses 
de lactancia. 
Número de fines: 2 (Total 12 ha) 
Número de animales: 12 por finca (Total 24 animales) 

TI = B. brizantha ev, Marandú o B. dtJcmIbens CIAT 606 + A pInloI CIAT 17434 

I 4 dias Ajuste (1 ha) I 4 dlaa EVIIluaclón (1 ha) I 4 dlaa Evaluaci6n (1 ha) 

T2 = B. brizantha cv Marandú o S, decumbens CIAT 606 + Fertillante 

4 dlas Evaluación (1 ha) 

3.1,3 Variables a medir 

• Producción de leche 
Rendimiento de Forraje disponible 
Composición botánica semestral 

• Persistencia de la pastura 
• Análisis de suelo una vez al afio 

4 dlaa Evaluación (1 ha) 

3.1.4 Diseoo y análisis de le InfOl'lllllci6n 

4 dlaa Ajuste (1 ha) 

Se usará un diseño tipo reversible y la información se analizará mediante prueba de 't' para 
comparar las medias de producción de leche y el forraje ofrecido por tratamiento. 
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4. ORGANIGRAMA Y ADMINISTRACION 

4.1 Estructunl organlzativa 

El Proyecto contará con el apoyo loglstlco de la Dirección Naclonal de Investigación Pecuaria, la 
que a su vez trabajará con el Departamento Regional de Ganaderla a través de la sección de 
Investigación Pecuaria en la zona del Litoral Atlántico (La Caibal con la particlpaci6n de 2 
productores. 

4,2 El Organigrama del Proyecto se relllciona en el esquema siguiente 

JEFATURA NACIONAL 

INVESTlGACIÓII PECUARIA 

PIRECCON AGRIC.REGION. 
LITORAL ATLANT.OARLA #4 

DEPARTAMENTO REGIONAL 
! 

PE GANAPER fA , 

COORP I NAC ¡ ÓII 
I PRODUCTORES f- (INVESTIGACIÓII PECUARIA) 

4.3 Cergo y funciones 

Las funciones del Coordinador serán: 

El coordinador de proyecto será el responsable de la planificación. ejecuci6n y evaluaci6n del 
proyecto, además de programar y ejecutar reuniones con los agricultoras para el diagoostico 
Inicial en las fincas. 

Los jefes nacionales y Jefaturas regionales serán mecanismos de apoyo loglstico del proyecto. 
Se contará con el apoyo de un técnico auxHlar. el cual desempeñará funciones de medici6n, 
entrega de intormes. y todo lo relacionado con los activos de operaci6n. 

4.4 Unes. de autoridad y coordinacl6n 

El Coordinador del Proyecto y su equipo de apoyo se reunirá con los productoras de las fincas 
involucradas para discutir estrategias de trabajo con el objeto de garanllzar el desarrollo del 
proyecto. 

5. EVAWACION y SEGUIMIENTO 

5.1 Medios de verHicaci6n 

Se cuantificarán variaciones en producción de leche durante el año a través de: 
• Informes de las planlas procesadoras de leche 
• Informes de entrega a la planta por parte de productores 
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Sustitución de gramlneas en monocultivo por pasturas asociadas cuantillcándose a través de 
evaluaciones de campo. 

Mejoras de las pasturas en cantidad y calidad lo que podrá medirse a través de análisis 
bromatológlco y muestreoll semestrales y/o anuales del pasto. 

Áreas de adopción de las nUfllllls pasturas a través de las nUflllllS especies. 

Producción de leche en fincas a partir del segundo año; estos datos serán analizados con la 
taljeta de entrega de leche diaria que el productor realiza y con la Información del productor 
sobre el consumo diario famllar. 

5.2 Evaluacl6n y aegulmlanto 

Se evaluará el establecimiento de 24 ha de las gramlneas B. brizantha OVo Marandú y B. decumbens 
ClAT 606 en 6 ha asoclades con A. plntol y 6 en monocultivo de cada una. Se seguirá el 
procedimiento de evaluacl6n decrlto en materiales y métodos para conocer los evances y resultados 
de las asociaciones VS. monocultivo como RUfIIIIIS pasturas en la zona del Litoral Atlántico. 

5.3 Informes 

Se etaborarán Informes de progreso del proyecto en forma trimestral, semestral y anual que Incluirán 
Información sobre: 

Producción de leche 
Forraje disponible y calidad de la pastura 
Análisis de suelo 
Composlcl6n botánica 

e. CRONOGRAMA 

AcnVlDADES 

ACTIVIDADES 

• Selecci6n de productores 
- Diagnóstico de la pastura 
- Preparación del suelo primera linea 
- Establecimiento 
- Inicio de pastoreo 
- Primera fertllizaci6n de mantenimiento 
- Incorporación segunda finca 
- Incorporación de la segunda finca 
• Dlagn6stlco de la pastura 
- Preparacl6n de la pastura 
- Praparaclón del suelo 
- Segunda fertlllzaclon primera finca 
- Establecimiento de la segunda finca 
- Inicio de pastorao segunda finca 
- Informe anual 

1993 

1 2 

x 
X 
x 

Allos 

1994 

3 4 1 2 3 4 

x 
x 

x 
x 

x 
)( 

x 
x 

x 
)( 

x 



7. TIEMPO DE EJECUCION 

Tres años entre 1994 y 199fi. 

8. PRESUPUESTO 

"" .. ..... Afio • 
...... jUnldod ToIOl 

O· , • 3 ¡USS) -~ 3,450.00 3.4S0.00 3, ...... 3,450,00 13.aOO.00 

Ticnico AUldUar 2,300.00 2,300.00 2,300.00 2.300..., 9,200~ --- 200,00 200,00 200,00 .... 00 1,000,00 
Marrtenlmiemo 340,_ -,.o -, .. -,00 1.360.00 
__ Ea _Ión ....... 

4O.00/m2 480,00 ... ..., ....00 
~Iofnto O«tb: 
• ......, ... !48 ..... ) 15.00 c/u _,00 

_ ... 
120.00 '_I2_'eo¡ "",00 .. , .. "",00 

- Pnmdonft ttOOO un,) o.oa c/u , .... 15.00 30,00 
.T~(100unJ o.EIOe¡u ..... 30,00 oo,oc 

-"" . Gl'M'lrneu 115.00 140,00 255.00 .,,- 43.DO 52,oc ,",00 

FEJmIJZAHTI!S V 

"""""' .... 
24 qutntaleI¡ f6f'mula 11.00 e/qq , ..... 132.00 264," 
1.s~l.ku 10.00 e/qq 00,00 90,00 180,00 
8 gí de 2.4-0 12.00 e/f;l ..... "00 72.00 

JOIINAI.D IM!IITlIALEa 

~- 2.50 c/u 50,00 "',.o 100.00 
s.mbra I.Me/u 120.00 , ..... _ .. 
Umplez. 2.50C/lA 120.00 120.00 ....... -- 2..!IOe/u 15.00 , .... 15.00 ,...., 60,00 

Corte ~ wglfl. a&¡ e/u 
Aepatación Mllcl,dQ 300, .. 300,00 

MAl'EfiULI8: 't' EQUIPO 
2ro1¡oelM~ 6.00 c/u 16,00 16.00 
8~het" 3.00 e/u 24.QQ 24.00 
2' eaju eH! JIfT1fIS 1.ooe/u 14.QO 14.00 , """cha --_ .. -. 

",DO 85,00 100,00 '00.00 370.00 -_ ... 45,00 45.00 ,",00 00.00 190.00 
EIaboracI6n dOcumentot ",oc 100,00 ''''00 315.00 

IMPftEttt8I01 (5") ,"",,00 .0411.00 345,,, 333,00 1,400,1>(1 

mr ..... $,581.00 8,83600 7,250.00 6,888.00 31,455-.00 

• Se considera el año O como el de la ;~lementa<:ión de la propuesta . 
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EVAlUACION DE GRAMINEAS PURAS Y DE ASOCIACIONES DE BrachiaIia btizanIha 
cv. Insurgente y ArachIs pIntoI CIAT 17434 EN SISTEMAS COMERCIALES 

DE DOBLE PROPOSITO DEL SUR DE VERACRUZ, MEXICO 

Javier F. Enrlquez Qulroz' 

1. JUSTlFICACION 

En el sur del Estado de Veracruz la explotación de ganado bovino es una de las actividades de mayor 
importancia económica, ésta se desarrolla principalmente (80 a 90%) en pastoreo exclusivo de 
pasturas de gramlneas puras nativas y naturalizadas. 

En los últimos cinco afios ha cobrado Importancia el establecimiento de pasturas de gramlneas 
forrajeras mejoradas de reciente introducción al pals ya que han sido liberadas como cultivares 
comerciales, entre las que se destacan: S. decumbens ev. Chontalpo (ClAT 606); B. brizantha ev. 
Insurgente (ClAT 6780); B. hum/dicola ev. Chetumal (ClAT 679) Y A. gayanus ev. Uanero (ClAT 621). 

1.1 Antecedentes 

Desde 1984 se han realizado esfuerzos para evaluar y seleccionar gramlneas y leguminosas 
forrajeras mejoradas. adaptadas a las condiciones edafoclimáticas, que permitieron la liberación 
comercial de las gramlneas mencionadas anteriormente. Se han identificado ademés algunas 
leguminosas forrajeras promlsorlas corno son: Puerada phaseololdes ev. Jarocha; Centrosema 
macrocarpum CIAT 5713 y Arachls pintoi CIAT 17434. que ameritan entrar en la etapa de evaluación 
de pasturas en fincas. 

1.2 Relevancia del problema 

Existen bajos Indlces de producción y de productividad ganadera en la región, entre los que se 
destacan: avanzada adad para alcanzar el peso apropiado de sacrificio en los machos de engorde 
(36 meses), baja producción de leche (4 I/vaca/dla). lactancias corlas (180 dlas) y bajos pesos de 
temeros al destete (150 kg con 7 meses de edad). 

Lo anterior se debe a la utilización de una alta proporción de pasturas de gramlneas pura.~ nativas 
y naturalizadas, una marcada estaclonalldad de la produoolón y a la baja fertilidad de los suelos de 
la región a los que no se le aplican fertilizantes. 

1.3 Prforldad Institucional y Nacional 

La evaluación y validación de pasturas en fincas es una de las prioridades Institucionales y 
nacionales. ya que esto repercutirá en Incrementos de producción y oferta de carne y leche y 
reducirá sensfblemente los costos relativos de producción. 

1.4 Población objetivo 

El estudIo se realizará oon tres ganaderos medianos (50 - 100 ha) con un número slmHar de bovinos 
de Doble Propósito y que practiquen sistemas de manejo slmaar. 

1.5 Impacto •• perado 

Generar rasultados relevantes que permitan Incrementar en un 20'1(, (5 VS 41/vaca/dla) la producci6n 
de leche en les fincas Involucradas en el proyecto. 

'Ing. Agrónomo. Investigador Programa de Forrajes. Instituto Nacional de Investigaciones Forestales y Agropecuaria •• 
Secretaria de Agricullura y Recursos Hid,éuNcos INIFAP·SARH. Isla. Veracruz. M6xico. 



2. DESCRIPCION DEL PROYECTO 

2. 1 Perfil del proyecto 

El Perfil del presente proyecto se relaciona en el Marco Lógico (Cuadro 1). 

3. METODOLOGIA DE LA INVESTIGACION EN FINCAS 

3.1 Materiales y Métodos 

3.1.1 Suministro de semillas 

La semilla de B. brizanlha cv. insurgente. para la pastura asociada será obtenida mediante compra 
en el mercado nacional y se sembrará a una densidad de 5 Kg¡ha de semilla comercial (previa 
prueba de germinación), faltando por deffnlr si la mencionada semilla será pagada por los 
productores o por las Instituciones Involucradas en el proyecto u obtenida por donación. 

La siembra de la leguminosa Arachis pintoi CIAT 17434 se hará con material vegetativo. obtenido de 
un lote de multiplicación de 1000 m' establecido actualmente en la Estación Experimental 
Papaloapan, localizada en la región. La tasa de siembra a utUizar será aproximadamente de 700 
Kg¡ha de material vegetativo; o sea que el área existente actualmente seria suficiente para sembrar 
hasta tres hectáreas de dicha leguminosa en asociación con una gramlnea. 

3.1.2 Selección de productores y fincas 

Se seleccionarán tres productores con su respectiva finca. que cumplan con los requisitos 
mencionados anteriormente para garantizar el desarrollo exitoso de éste proyecto, durante un 
periodo total de moníloreo de cinco años. 

3.1.3 Tratamientos a monltoresr 

Los tratamientos consistirán en una pastura asociada de B. brizantha ev. Insurgente yA. pintol CIAT 
17434 (con una proporción de cobertura de la leguminosa Introducida no menor del 20%) Y una 
pastura pura de B. brízanlha cv. Insurgente (con una proporción de cobertura de leguminosas na11vas 
no mayor del 5%). 

3.1.4 Area de la8 pastura8 experimentales 

El área total de las pasturas experimentales será de 5 ha. divididas en custro potreros de 1.25 ha. 
El tratamiento de gramlnea pura estará representado por dos pasturas ContigÜ8S. al igual que el 
tratamiento de pasturas asociadas con leguminosa. Estas serán U1Uizadas en pastoreo rotacional con 
12 días de ocupación y 36 dlas de descanso por potrero. que permitirá a su vez 24 dlas de 
ocupación por tratamiento. Su evaluación bajo pastoreo se hará con un número fijo de 10 vacas 
típicas del sistema de Doble Propósito en la región. con una carga animal de 2 UA¡ha (1 UA = 1 
vaca de 4po Kg de peso vivo). Las vacas a utilizar para la evaluación de las pasturas experimentales 
serán escogidas del hato en ordeño. como un grupo de similar potencial de producción, proporción 
racial, número de partos y estado fisiológico y de lactancia. 

3.1.5 Variables a medir 

A) En las vacas: producción de leche (kg/vaca/dla). pesada durante los 12 dlas posterioras 
consecutivos después de un periodo de adaptación de 12 dlas, en cada tratamiento de pastura 
experimental. 
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Cuadro 1. Marco Lógico. Proyecto "Evaluación de gramíneas puras y de asociaciones de 8. brizantha cv. Insurgente y A. pintoi CIAT 
17434 en sistemas comerciales de Doble Propós~o del Sur de Veracruz, México". 

RESUMEN NARRATIVO INDICADORES VERIFICABLES MEDIOS DE VERIFICACION SUPUESTOS 

FIN 
Contribuir al aumento de la producción Incremento en la oferta de lecha Registro de oompa~ f as Siempre y cuando las poi fticas de 
de 'eche en las fincas de Doble en la región. comercieJizadoras de leche en la precios y mercadeo del sector pecuario 
Propósito de la región. región Anuarios estad f sticos del se mantengan estables 

PROPÓSITOS 
sector pecuario regional 

Estimar que las pasturas asociadas La proporción de incremento en Registro de los rendimientos Sólo si la utilización de las pasturas 
producen mayores rendimientos de leche, la producción de leche entre las comparativos de producción de leche tradicionales de gramfneas puras 
en comparación con las pasturas de pasturas experimentales en las en los dos tipos de pasturas continúa bajo el manejo tradicional de 
gram f nea pura. fincas del proyecto. monitoreadas en las fincas del proyecto no fertilización 

PRODUCTOS/RESULTADOS 
B uso de pasturas asociadas con La composición botánica de las Mediciones de la producción de leche Sólo si se mantiene una proporción 
leguminosas persistentes, permitirá pasturas asociadas, para comparativa entre los dos tipos de de la leguminosa evaluada entre el 20 
aumentar la producción de leche un 20% documentar la persistencia de las pasturas experimentales. Medir la y el 50%, del forraje total en oferta en 

leguminosas. La producción de persistencia y estabilidad climática de las pasturas asociadas 
leche. la leguminosa evaluada 

INSUMOS/ACTMDADES - Productores y fincas Informe del proyecto Siempre y cuando el flujo de recursos 
1 Profesional (1/2 Tiempo) seleccionadas Registros contables y el presupuesto se den de manera 
1 Técnioo intermedio (T.C) - Reuniones de trabajo llevadas a oportuna y suficiente durante el tiempo 
2 Obreros de campo (T .C) cabo del proyecto 
1 Veh f culo Maquinaria de siembra - Ensayos en las fincas 
Semilla y fertilizante establecld,1S 

- Pasturas puras establecidas 
ACTMDADES 
- Selección de 3 productores y fincas. 
- Reunión de trabajo con los productores 
- Planeación. montaje y conducción de 

los ensayos en finca 
- establecimiento de las pasturas 

asociadas de B. brizantha CI/. 

Insurgente y A pinfoi CIAT 17434 y las 
pasturas puras de B. brizantha cv. 
Insurgente 



B) En las pasturas exparlmenl8lH 
a) Durante la fase de establecimiento: medición mensual durante los cinco meses Iniciales después 

de la siembra, a través del método de BOT ANAL, del porcentaje de cobertura de cada uno de 
los componentes vegetales más relevantes en cada una de las pasturas experimentales, 

b) Durante la fase de utilización: mediciones de la composición botánica y de la disponibilidad 
estacional de fof1'llje (Uuvlas, Nortes y Secas), en los dlas más representativos de cada 
estación, 

e) se tomarán muestras para anallsia de suelo midiendo contenidos de Materia Orgánica, pH. p. 
Ca, Mg Y K tanto antes de la siembra como a los 30 meses y al terminar el quinto año del 
proyecto, con el fin de documentar los cambios ocurridos en la fertilidad del suelo en ambos 
tipos de pasturas experimentales, 

3.1.6 Diseño experimental 

El diseño utilizado será tipo reversible con prueba de t para comparación de medias de producción 
de leche. 

4. ESTRUCTURA ORGANIZACIOHAL 

La organización del presente proyecto estará bajo la supervisión del Director Regional Pecuario y 
del Comité de Evaluación, quien tiene la responsabllded de estudiar para su aprobación o rechazo 
este proyecto. El jefe de campo realiza actividades administrativas y de coordinación de la 
Investigación. Bajo éste se encuentra el coordinador de proyectos, quien actúa como enlace con 
otras instituciones pUblicas y privadaadel sector pecuario, A su vez, los investigadores colaboradores 
tienen como función la planlllcaclón, ejecución y evaluación de 10$ resultados del proyecto, 
auxllados en el campo por personal técnico, Idóneo para realizar la toma de la información del 
proyecto a nivel de finca, En lo que respecta a la toma de decisiones de cualquier Indole. 
relacionadas con la buena marcha del proyecto, estas serán tornadas de común acuerdo entre el 
coordinador, los Investigadores y los productores involucrados. 

4. 1 Organigrama del proyecto 

El organigrama del proyecto se relacione en el esquema sigUiente: 

¡-
;DIRECTOR REGIONAL PECUARIO 

; DIRECTOIIES 

ADMINISTRATIVO 

[COORDINADOII DE~ PROYECTOrl TI--[TRAS INSTITUCIONES I 
r--------.-Gl;NV~E;ST~I~GADOII~HE;S~r_---------_. 
:TECNICOS DE CAMPO AUXILIARES DE CAMPO 
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5. SEGUIMIENTO Y EVALUACION 

6.1 Plan de trabajo 

Durante el primer año del proyecto. luego de su aprobaCi6n, se seleccionaron los productores 
colaboradores, que cumplan con los requisitos necesarios para lograr el seguimiento al proyecto, 
Seguidamente se establecerán las pasturas en cada una de las fincas seleccionadas. Además. se 
realizará un monltoreo para identWIcar y seleccionar, de comOn acuerdo con los productores las 
vacas del hato de ordeño con caracterlstlcas uniformes para Incluirlas en la evaluación de las 
pasturas experimentales. Tan pronto las pasturas se encuentren aptas para Iniciar el pastoreo con 
las cargas estables ya mencionadas anteriormente se empezarán sus evaluaciones como ha sido 
previsto. 

5.2 Fases del Proyecto 

Estas fases se relacionan en detalle en el Cuadro 2, 

CUADRO 2. FASES DEL PROYECTO 

FASE 1 (1994) 

Selección de fincas 

Establecimiento de pasturas 

Selección de vacas 

Construcción de cercas, etc. 

5.3 Informes del Proyecto 

FASE 2 (1996-96) 

Inicio medición 

Ajustes al proyecto 

FASE 3 (1997-98) 

Mediciones 

Analisis 

Informe final 

Los informes del proyecto se presentarán trimestralmente además, de un informe global cada año 
y del informe final al terminar el análisis de toda la Informeción obtenida en cada finca, tal y como 
habla sido previsto. En caso de la consecución de financiamiento externo para la realización de 
éste proyaoto los informes serán realizados con la frecuencia y en la forma exigida por la(s) o las 
instltución(es) financiera(s). Se presentaran igualmente Informes cortos, sencillos y útüas a Jos 
productores colaboradores, 

6. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

ACTlVIDAD/TIEMPO 

Selección productores 

Establecimiento de pasturas 

Selección de vacas 

Construcción cercas 

Mediciones: 
- en pasturas 
- en animales 

Analisls de datos: 
- Anuales 
- Finales 

1994 

xx 
XXX 

X 

X 

XXX 

X 
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1995 

xxxx 
XXXX 

X 

1996 

xxxx 
XXXX 

x 

1997 

xxxx 
XXXX 

x 

1998 

xxxx 
XXXX 

xx 



7. TIEMPO DE EJECUCION 

Cinco años entre 1994 y 1998. 

8. PRESUPUESTO DEL PROYECTO (US .) ISlA, VERACRUZ MEXlCO. 

AÑO 
ITEM TOTAL 

(US$) 
1 2 3 4 5 

PERSONAL 

TRANSPORTE 

Mantenimiento de 1,000.00 1,200.00 1,440.00 1,728.00 2.074.00 7,442.00 
I/ehlculo 

OPERACIONES 

Maquinaria 800.00 800.00 

Jornales 1,000.00 1.000.00 

Semilla 300.00 300.00 

Insumos 700.00 840.00 1,008.00 1,210.00 1,451.00 5,209.00 

3 Balanzas 300.00 300.00 

1 Báscula 200.00 200.00 

SERVICIOS 
: 

Comunicación 200.00 240.00 284.00 342.00 410.00 1,476.00 , 

Secretaria 300.00 360.00 432.00 518.00 621.00 2,231.00 

Reparaciones 1,000.00 1,200.00 1,440.00 1,728.00 2,074.00 7,442.00 

. SUBTOTALES 5,800.00 3,840.00 4,604.00 5,526.00 6,630.00 26,400.0 
o 

IMPREVISTOS (5%) 290.00 192.00 230.00 276.00 331.00 1,319.00 

TOTALES (US$) 6,090.00 4,032.00 4,834.00 5,802.00 6,961.00 27,719.0 
o 
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EYALUACION DE Brachlatia decumbens ev. SEÑAL (CIAT 606) SOLA Y ASOCIADA CON 
Atachis pintoi CiAT 17434 EN FINCAS GANADERAS DE DOBLE PROPOSITO 

EN LA REGION DE BUGABA, PANAMA 

B. Pinzón y R, Montenegro' 

1. JUSTIFICACION 

1.1 Presentación del proyecto 

El proyecto propuesto pretende medir el aporte o el potencial de la tecnologia de asociaciones 
gramlnea-legumlnosa en sistemas de producción de Ooble Propósito; o sea, evaluar la gramlnea 
Brachíaría decumbens C\I. Señal (CIAT 606) con la leguminosa promlsoria Arachís pinto; CIAT 17434 
en la alimentación de vacas lactantes en el área de Bugaba, ubicada en el ecosistema de bosque 
tropical húmedo de Panamá. 

1.2 Antecedemes 

Estudios previos en Panamá sobre los sistemas de produccl6n de Doble Propósito en Bugaba han 
determinado el uso como pastura pura de la gramlnea B. decumbens cv. Señal (CIAT 606) para 
pastoreo de vacas lactantes. Sin embargo, algunos estudios han determinado el potencial de la 
leguminosa A. plnrol CIAT 17434 por su capacidad de adaptación a ecosistemas de bosque tropical 
húmedo, por su alta capacidad de asociarse y persistir con gramineas del género Brachiaria 
propiciando mayor estabilidad o sostenibilidad de las mismas, 

1.3 Relevancia del Problema 

El uso y manejo tradicional de pasturas a base de B. decumbens ev. Señal (CIAT 6(6) solas y sin 
adición de fertUizantes tiende a provocar procesos de degradaci6n progresiva como disminución en 
la producción de biomasa '1 de su calidad, reducción de la cobertura del suelo, invasión de malezas, 
Incidiendo en la disminución de la producción de leche en los sistemas de producción de Doble 
Propósito en el ecosistema de bosque húmedo como es la Reglón de Bugaba, Panamá. 

1,4 Prioridad Institucional y Población Objetivo 
, 

La Institución Nacional de Investigación (Instituto de Investigación Agropecuaria de Panamá, IDIAP) 
ha prlorlzado la generación de alternativas con enfoques sostenlbles como las asociaciones 
graminea-Ieguminosa para los sistemas ganaderos predominantes '1 de imponancla económica, 
como lo son las explotacIones ganaderas de Doble Propósito las cuales constituyen un 99% de las 
explotaciones productoras de leche y que aportan un 87% de la producción total de leche en el pals. 

1.5 Impacto esperado 

El impacto esperado por el proyecto es producir aumentos en la producción de la leche, mantener 
pasturas más estables y comribuir al mejoramiento y conservación de la fertilidad del recurso suelo 
a través de la introducción de leguminosas en las gramlneas ya establecidas. 

2. DESCRIPCION DEL PROYECTO 

2.1 Perfil del Proyecto 

En el Cuadro 1 se describe en detalle el perf" del proyecto a través del Marco lógico. 

'Respectivamente, In9. Agrónomo, Jefo de ProyoC!os de Pastos y Forrajes, y Agrónomo, Asistente de Investigación en 
pasturas dol Instituto de InvestigaciÓn Agropecuaria de Panamá, IOIA? Chiriqu 1, República do Pana"". 



Cuadro 1. Marco Lógico: Proyecto "Evaluación de B. decumbens CV. Señal sola y asociada 
con A. plntol CIAT 17434 en fincas ganaderas de Doble Propósito en la región de 
Bugaba, Panamá. 

f1H ............. vo Indicado .... Vertnc:.doe MedIOli da V.riflNOf6n Bu.,.."," Ret.vantn 

,,-- Ottmanda cM wnm. de A plntoi CIAT /nform .. d.- lmport«.elón do Siemp ... y eu&nI:':ÍO 10& • 
ContfibW al INJótarntento de pulut .. de 17434 .. milla de A pitJti>J CIAr resulteld", de ID 
B.d. 606 mtMiianl. l. introducción de la 11434 MOciaciona. SMn 
ieguminOM ""p, 11~ par« lo$I'IV mayor Ad0pci60 de: la ÚltMlogfa de t$1ev8nte$ Y _ diftmdf. 18 

produccf6n <kI ~ 'Y puturu mis uociadón s."",,,,,, 
_la 

estables con ~ para mejorar V 
éoI'I$&I\Iar el rtteut'$O $ueb 

PIIOPÓ8ITO 

CuarltIficv .. eporte d. 1-. InttudutGIOO oo.t'\loelu en l4t degradaclbn de ID Informes ttlmHtfa'n, Siempre y euatldG la 
de la lAg. A.p. CiAT 17~ en ~ .... , ... anu.lbs y tm.I legumlnMa p*~. 
Hlstent .. de e,d, eN. s.ñN (CIAi 606) 
en la persI~~ dele pestura 'i la OlfereO(:lu etl la producción do leetw 
producción de !.che Mf tu piWurat 

PFDDUCTOSlRESULTAOOS 

~ de lo diferencias dala Pasturas ~ en la aso<:iacl6r! MU&Straos de cobtlrtuta de Otw se CU$rrt. con el 
~ en la produetlYidad de hI de B.d, aoe + A.p. 11434 en el 2<10, establecimiento apoyo logfstloo, tierlko 
putura '1 la producci6n de *M ... Y de ~\Jrsot: en el 

MuMI.-.o de comPQ$!ci6l"l momento oportuno y de 
Proporción de 'a legumInosa en un 25- bot&niea 2 veeq al alío manera CQnUnuL ..... 

MuntfflO de cobértura del OUt' $e "umpla 00'-' tJ 
Cobertura de la pastura MO<;iadá mayor suero 1 vft al afio pe<foOo de eva,lu$(;!Qn -- _id. 

~ d. proou<:Ci6n 
F'rOOl,lcc!bn de biomasa Wp"rior 81'1 t:kIliK:~ ~ndlbkl/ltftl.14/1 
un 20"- en la palmA asociada wz/mes 

Productibn de 1;0;<;1'10 superior en un 
~ en la PMtura a.soeia.t'fa 

InsumosJAclMdadM 

• T6cnlc:os T6en1cos para la ~ de los 
,_ .. 

EXiSlencta de materiales e 

· ,.,."."... ,""""o. implmJfmtaeión, aVMeé$ y insumos ót;>órtuhOS a nivel 
• ~ll(ffl)$ cumptlmiento d.1 proyecto ""'" • &tMe1O$ OpefacIonalti cantidad ct. ensayos establecidos. 
• f'ianeamkmto y Evaluación In40rmes de sumln!&1ro ct. Disponibilidad de parfldas 

• Aju$ln del proyecto Ac:tivIdadD PrHUpueslarlas Numos prewpue$lafles. 
-1I'\fQrmes 

AclMdam 
Reunionfl$ de t~ con 10$ Reunk:mes de trabeiO llevada .. c4bo Informes ttlmtr$ttalea V ~ ~a acepla(;!ón por 
participantes. En_vOl &n las I'inc:eis ~~Idu" -.. pan. de los técnicos '1 

Pf\"due1orn del proyae!o 
Plannción. montaje y «Inducción d. 
10'& ehsayOll en las !In~, Existan flnea) p&.fa !os 

trabafos de itwel'ligaci6n 

2.2 Estructura de Actividades 

Fin: Contribuir al mejoramiento de pasturas de B. decumbens ev. Señal (ClAT 606) mediante la 
introdlJCClón de la leguminosa Arachís pinto! CIAT 17434 para lograr mayor producción de leche y 
pasturas más estables con capacidad para mejorar y conservar el recurso suelo. 

Prop6sHo: Cuantificar el aporte de la introducción de la leguminosa de A.pintoí CIAT 17434 en 
praderas existentes de B. decumbens cv. Señal (CIAT 606) en producción de leche y persistencia 
de la pastura. 

Actividades 
Propuesta del proyecto a las Instituciones Involucradas 
Afinamiento del proyecto 
Selección de finca y productores 
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Planeamlento y diseño de campo 
Consecución de Insumos y servicios operacionales 
Implementación y evaluación 
Análisis de Información 
Ajustes del proyecto 
Informes de avances 
Informe final 
Olas de campo 

3. METOOOLOGIA DE LA INVESTIGACION 

3.1 Materiales y Métod08 

La evaluación se hará en un suelo Inceplisol de la reglón de Bugaba donde exista la gramlnea 
Brachlarla decumbens cv. Señal (CIAT 606) establecida. El Arachis pinro/ CIAT 17434. se establecerá 
con semilla gámlca suministrada por la Unidad de Semilla de IDIAP una vez que se realice un fuerte 
pastoreo a la gramlnea. La distancia de siembra se hará a 80 cm entre plantas y entre hUeras con 
una densidad de siembra de 8 kgjha. 

El Arachis pintoi recibirá al establecimiento 40 kgjha de P.o. como roca fosfórica. 30 kgjha de 1<,,0 
como cloruro de potasio y 10 kgjha de flor de azufre. 

Los tratamientos que se estudiarán son los siguientes: B. decumbens sola y B.decumbens asociada 
con Arachls pintoi. El diseño experimental será tipo reversible. 

El trabajo se realizará en cinco fincas de productores de! área de Bugaba. donde se establecerán 
2 has de la asociación B. decumbens + A. pintoi por finca. la duración del proyecto será de 3.5 
años. 

El tipo de animales será vacas lactantes de raza 'Al Cebú x 'Al HoIstein. o Pardo Suizo, en un número 
de 20 por finca y carga animal de 2.0 a 2.5 U.A.fha, con un ciclo de rotación entre 3-7 dlas de 
pastoreo a 21-28 dlas de descanso. 

Mediciones 

En la pradera: Disponibilidad de forraje por e! método de estimación visual por doble muestreo cada 
30 dlas. Composición botánica de la pradera por el método de rango de peso seco, dos veces al 
año. 

En el animal: Medicl6n de leche vendible cada 30 dlas. 
En el sYelo: Aporte de nitrógeno y de matería orgánica por la leguminosa una vez al año, 
compactación de! suelo al inicio y final de cada año. 

Los datos de producci6n de leche se analizarán separando producción de leche en época seca y 
lluviosa, Igualmente se hará por tipos raciales de las vacas, mediante pruebas de "1". 

4. ORGANIZACION y ADMINISTRACION 

4. 1 Estructura Organluelonal 

El proyecto se ubicará y ajustará a los sistemas de organizaci6n y administración ya establecidos 
en e! IDIAP, básicamente dentro de la Dirección Nacional de Investigación, la cual euenta con un 
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Programa de Especies Mayores que a su vez posee un Proyecto de Pastos y Forrajes>' Además. 
se pretende Incorporar el proceso de ésta Investigación a beneficiarios potenciales como lo son la 
Institución de Extensión (Ministerio de Desarrollo Agropecuario. MIDA). Instituciones de Crédito 
(Banco Nacional de Panamá. Sanco de Desarrollo Agropecuario). gremios de productores 
(Cooperativa de Productores de leche de Bugaba. Asociación Nacional de Ganaderos y otros). 
quienes podrán participar posteriormente en los procesos de dHusión y adopción de la tecnologla 
que se genere. 

4.2 ORGANIGRAMA DEL PROYECTO 

I 
lnstituc:: iones 

Colabora doras 

Pr~tores 
Colaboradores 

4.3 Cargo y Funciones 

Coordinador 
del 

Proyecto 

I 
Técnico 

Ejecutor 
~~ité Técnico ! 

, - Coordinador 
- Técnico 

¡ - 1 Productor 
- 1 Representante de Instituciones 

El coordinador del Proyecto será responsabie del planeamiento y seguimiento de cada una de las 
actividades del mismo. Se reunirán con los productores. con el comité técnico y con las 
instituciones involucradas para coordinar el planeamiento. actividades de implementación. 
seguimiento y evaluación del proyecto. El comité técnico tendrá funciones de asesorar y apoyo 
técnico al proyecto. El técnico ejecutor tendrá responsabilidad en el planeamiento. diseño de 
campo. recopilación. tabulación y análisis de información de campo y en la generación de informes 
mensuales al coordinador. Los productores contribuirán en la implementación. toma de datos. y 
manejo de la evaluación. Las Instituciones Involucradas participarán en la coordinación del 
planeamlento. actividades. seguimiento y evaluación del proyecto. 

4.4 RelaciOnes Interinstitucionales 

El proyecto plantea la necesidad de colaboración interinstitucional del Ministerio de Desarrollo 
Agropecuario (MIDA). Instituciones de crédito Banco de Desarrollo Agropecuario. Banco Nacional de 
Panamá. Cooperativa de Productores de Leche de Bugaba y Asociación Nacional de Ganaderos. 

4.5 Unes. de Autoridad y Coordinación 

El coordinador del proyecto coordinará con todos los entes del organigrama las actividades y tomas 
de decisiones. informes y evaluación del proyecto. 

2Bajo el cual estará la ooordlnación del presente Proy&cto. 
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4.6 Participación de Productores 

Se garantizará a traves de una participación activa en cuanto al dlagoostlco. aportación de la finca. 
animales. mano de obra. toma de datos, análisis y seguimiento de la evaluación. 

5. SEGUIMIENTO Y EVALUACION 

El proyecto tendrá una duración de 3.5 años (1993-1996) dividido en tres fases. 

5.1 Plan de Trabajo 

Fase 1: - Proposición del proyecto a las gremios. que pueden ser productores, asociaciones de 
ganaderos, cooperativas y otros. 
Afinamiento del proyecto. una vez que se ha recibido sugerencias de los gremios. 
Selección de Fincas y productores en la reglón. 

Fase 2: Planeamlento, diseño de campo y establecimiento del ensayo (leguminosa, cercas, etc). 
~: Implementación y seguimiento 

5.2 Informes 

Se harán Informes mensuales sobre el progreso del proyecto, anuales y final de los logros 
encontrados. 

6. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

Allos 
Actividades 

l' I 2 I 3 I 4 

- Propuesta del proyecto .---

- Afinamiento del proyecto ~~~-

- Selección de fincas y productores ---------
- Planeamlento, diseño de campo y 

Establecimiento de la leguminosa --~-----

- Consecución de semilla .----
- Consecución de insumos, servicios 

y operaciones -------------... -----------.. _----
• Implementación ------... -----
- Evaluación y seguimiento --------------~-----------------

• Ajustes del proyecto --------------
- Reuniones con los productores .. --------.. --.. _-------------------------
- informes de avance ------------_ .. _-------------.-----------

- Análisis de información --~-----*-~~--------~------------.. -
• Inlorme Final ----.-.. 

"'Entre Julio y Diciembre de 1993 se afinará la propuesta para iniciar actividades de establecimiento de las pasturas en 1994. 
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7. TIEMPO DE EJECUCION 

Tres años entre 1994 y 1996. 

8. PRESUPUESTO DEL PROVECTO 

ITEM 
1 

Personal 

Coordinador W. Tiempo)" " 
Técnico ('Al Tiempo)' " 
Secretaria ('l. Tiempo)" • 
Transporte 

Vehlculo • 
Fertililantes 796.00 

Construcción de cercas 1,650.00 

Equipos y materiales 125.00 

Medicamentos 600.00 

Sal Mineral 195.00 

Jomales 960.00 

Servicios 

Papelerla, Pellcula, Diskettes 50.00 

Combustibles 565.00 

Alquiler Bus dla de campo 50.00 

Alimentación dla de campo 90.00 

Viáticos 245.00 

TOTAL 5,326.00 

Imprevistos (5%) 266.00 

TOTALES (US$) 5,592.00 

'Aporte dellDIAP 
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AÑOS 

2 3 

" • 
• " 
• • 

" • 

600.00 600.00 

195.00 195.00 

565.00 565.00 

50.00 50.00 

90.00 90.00 

245.00 245.00 

1,745.00 1,745.00 

87.00 87.00 

1,832.00 1,832.00 

TOTAL 
(US$) 

• 
• 
• 

* 
796.00 

1,650.00 

125.00 

1,800.00 

585.00 

960.00 

50.00 

1,695.00 

150.00 

270.00 

735.00 

8,816.00 

440.00 

9,256.00 



EVALUACION DE DIEZ GRAMINEAS. OCHO LEGUMINOSAS Y Spondias mombIn, SOLAS Y 
EN ASOCIACION EN PRODUCCION DE LECHE Y CARNE EN EL AREA DE INFLUENCIA 

DE PRODELESTE 

J. Massih V.' 

1. JUSTIFICACION 

El Proyecto de Desarrollo Lechero de la Región Este (PRODELESTE), llevado a cabo actualmente en 
la República Dominicana, se creó en septiembre de 1989, como producto de una necesidad sentida 
de la población y motivado por una elevación de los precios de los productos lácteos en el mercado 
Internacional. 

PRODELESTE ha incursionado el área de transferencia tecnológica agropecuaria, pero este trabajo 
ha creado la necesidad de generación de nuevas informaciones. 

En el año 1990 se realizó un ensayo sobre fertilización de pasturas, que induyó la paraticipación 
de 70 productores pecuarios en 10 zonas dKerentes: en 1991 se realizaron pruebas de 
suplementaclón de bovinos en bloques multinutricionales a base de melaza-úrea en 15 fincas 
privadas, durante la estación seca. 

Actualmente se están introduciendo, en fincas, variedades de gramlneas y de leguminosas, 
consideradas promisorias para los ecosistemas de la Reglón Este. Es conveniente para el desarrollo 
rural de la reglón, avanzar en el conocimiento y aplicación de metodologlas que Integren la 
participación activa del productor en el proceso de evaluación de nuevas tecnologlas y brinden asl 
resultados adoptables. 

2. DESCRIPCION DEL PROYECTO 

2.1 Perfil del proyecto 

2.1.1 Resumen narrativo 

El propósito general de esta propuesta es proporcionar las bases tecnológicas para mejorar la 
producción de leche y/o came en las fincas de los productores que son beneficiarios del Proyecto 
de desarrollo Lechero de la Región Este, PRODELESTE. 

Se tienen los siguientes propósitos especificas: 

Obtener información que sirva de base para: 

Mejorar la calidad de las pasturas a través de las asociaciones de gramlneas y leguminosas 
promisorias. 

Establecer bancos de protelnas con leguminosas persistentes. que compitan con malezas 
y que produzcan volúmenes considerables de forraje de alta calidad y consumo durante ias 
estaciones climáticas húmeda y seca. 

Lograr alternativas para reducir los suplementos concentrados en los sistemas intensivos de 
produccion. 

Medir producción estacional de pasto, su calidad y respuesta animal. 

'Ingeniero Agrónomo, extensionista del equipo loea! El &lybo, Proyecto de [)esarrollo LechelO de la Región Est" 
(PAODELESTEj, &loto Domingo, República Dominicana. 



2.1.2 Productos 

Los productos y resultados están basados en el uso de pasturas mejoradas de Brachlaria 
decumbens: dos cultivares de B. brlzantha, Cynodon nlemfuensis, D/gitar/a decumbens y B. 
dlctyoneura asociadas con la leguminosa Arachis pinto! y de Pan/cum m8Xlmum y A. gayanus 
asociados con C. macrocarpum. 

Bancos de protelnas de Leucaena leucocephaJa. Spond/as mombln y G/Ir/c/d/a sap/um con 
cobertura de A. p/nto/, Clitoria tematea, Centrosema macrocarpum y Kudzú (Pueraria phase%/des). 

Lotes de forraje para corte de la gramfnea P. purpureum alternada con franjas puras de las 
leguminosas Stylosanthes guianensis, Clltoria temarea y Arachis pinto;' 

2.. 1.3 Actividades 

Se realizarán comparaciones en producción de leche entre pasturas de gramlneas puras fertUizadas 
y pasturas asociadas con leguminosas. 

Se llevarán a cabo comparaciones de producción de leche entre animales que tienen acceso a un 
banco de proteina. durante dos horas después del ordeño de la mañana, con animales que no 
tienen acceso al banco de proteina. 

Se realizarán comparaciones de producción de leche entre vacas pastoreando praderas de 
grarninea pura exclusivamente y vacas que reciben constantemente un suplemento adicional de 20 
kg diarios de forraje fresco y picado (P. purpureum mezclado con 30% de S. guiahensis o C. remares 
después del ordeño en la mañana), 

Se medirá la ganancia de peso de novllas de reemplazo y novillos manejados en rotación en 
asociaciones graminea-Ieguminosas, potreros de gramlneas con libre acceso a bancos de 
proteinas o con suplementaci6n de 3 a 5 kg de MS animaljdla de leguminosa cortada. 

Para la realización de estas actMdades, se cuenta en el Proyecto PRODELESTE con un Agrostólogo. 
quien trazará los lineamientos de las Investigaciones con un Experto Nacional en Nutrición y Manejo 
Animal y un Experto Nacional en Economla y Administración y con los técnicos extenslonistas para 
realizar el monltoreo de campo requerido en los ensayos. 

El personal técnico cuenta con los medios de transporte adecuados para adelantar el Proyecto sin 
limttaelones. 

2.1.4 Insumos requeridos para el Programa 

30 kg de semilla comercial de cada una de las gramlneas siguientes: 
- B. brizantha ev. Marandú (CiAT 6780) 
- B. brizantha ev. la Libertad (CIAT 26646) 
- B. decumbens cv. Señal (CIAT 606) 
- B. dictyoneura ev. Uanero (CIAT 6133) 
60 kg de semilla comercial de cada una de las gramineas: 
- A gayanus ev. Carimagua 1 (CIAT 621) 
- P. maxlmum ev. Centenario 
100 kg de semilla comercial de cada una de las leguminosas siguientes: 
- C. macrocarpum CIAT 5740 
- P. phaseoloídes 
240 kg de semilla comercial de cada una de las leguminosas siguientes: 
. C. terna tea ev. Tehuana 
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• A. pintoi cv. Pico Bonito CIAT 17434 
8 kg de semilla comercial de Stylosanthes gulanensis CIAT 184. 
60 kg de semRla comercial de Leucaena leucocephaJa cv. Cunnlngham. 
88 kg de Gliricidia sepium. 
24 t de tallos maduros de la gramlnea de corte Penn/setum purpureum. 
4 t de tallos maduros de S. offlclnarum. 
12 t de tallos maduros de Cynodon nlemfuens/s. 
12 t de tallos maduros de O/gitarla decumbens. 
274 t de fertilizante qulmlco compuesto (14-6-8). 
14 t de fertRizante quimico compuesto (8-24-8). 
40 t de fertiliZante superfosfato triple. 
18 t de fertilizante superfosfato simple. 
75 galones de herbicida comercial para el control de malezas de hoja ancha. 
36 cercos eléctricos. 

2.2 Indicadores y medios de verificación 

2.2.1 Métodos e Instrumentos de evaluación del Proyecto 

Se espera aumentar 35% en la producción de leche y came en las fincas que apliquen las 
tecnologias generadas por este Programa. 

El incremento en el volumen de oferta de leche y carne, estará apoyado adern6s, por los siguientes 
Indicadores a nivel de finca: 

• Aumento del 20% en la producción de leche producida por vacas en ordeño. 
• Incremento del 20% de la carga animal. 
• Incremento del 20% en la productividad por unidad de área. 

Estos Indlcedores serán medidos mediante la toma directa de datos generales de las fincas. 

Como productos y resultados del Programa se esperan obtener: 
• Pasturas de gramlneas estables asociadas con leguminosas que serán monitoreadas anualmente. 

Bancos de proterna y áreas bajo corte estables y con capacidad de producir abundante blomasa 
de forraje de buena calidad suficiente para la suplementación de 10 animales por hectárea durante 
todo el año. 
Medición de la relación beneficio: costo. 

la ejecución presupuestaria del Programa se realizará como se establece en el presupuesto (Anexo 
1), lo cuel será verificado a través de informes contables semestrales. 

2.2.2 Supuestos Importantes 

El nivel logrado en el mejoramiento y estabilidad de las pasturas asociadas con leguminosas y en los 
bancos de protelna dependerá en gran medida de que las condiciones edaloclimáticas y el manejo 
de las pasturas por parte de los productores sean los apropiadOS para permttir la persistencia 
productiva estable de las especies forrajeras seleccionadas. 

la medición de los diferentes niveles de producción y la adquisición de los insurnos requeridos para 
el Programa estarán sujetos a la continuidad de la integración con los ganaderos y con las 
instituciones que io vienen apoyando o los puedan apoyar en el futuro. 
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2.2.3 Estructura de actividades 

La estructura de actividades que se muestra en el Cuadro 1 tiene como fin proporcionar las bases 
para Incrementar la producción y productividad de leche y/o de carne en las fincas de los 
productores beneficiarios de PRODELESTE. 

Cuadro 1. Estructura de actividades. 

NIVELES DE MEDIClON 

JARDINES DE VAf:!IEOADES PASTURAS ASOCIADAS OON SANcos DE PROTEINA MEJORAR LA EFiClENClA DE 
LEGUMINOSAS UTlUlAClON DE SUPLEMENTOS 

OONCENTRAOOS EN lOS 
SISTEMAS DE PRODlJCCtQN DE 
LECHE 

ACTlVIDAoes 

• Sfl'h)cción de productores • Selección de proouelo(/!'S · Sel~cción de productores • AnAlISI!! de la Informadon 

• C.f&etenUlr fincas Caracterizar fincas 
"Caracterizar fincll5 

• S6kk!ci6n fincas 

• &1é«iÓII de tineas 
-~ Mtadfstioo • Seleeción de l'ifIcu 
EstableG¡~nto de pastUfU • DI$éño estadlstico " Comp$r<U ni'lleles de OOl'!$lJmo de: 

- Montaje d'" ensayo Estahlecimienlo de pastmu • Disei;o estadfetltCO eoncentrado con ;~to a 
" ~ del ensayo • Eslableeimienlo de bancos voIu!'I1en y cakdad fij'X'Utado ¡)Qf 

, " nempo de piUltor.o las paaturu asociad .. y las 
• Medlcione$ lió pasturas " Montate del .n~o bancos. de protelnas 

• Composk:l6n botAnlca Medk:lones en pastums · MarI.lo cteI pastoreo 
• caJidad forrajera · Compoalción botániea 
• FOfflt.le di<spomble - Calidad lorrajl!lf. • Mediciones en puiUflUl 

· Forraje disponible • Produccibn de 'or.aje 
• Capacidad de carga o Capacidad -de carga 

· MedICiones *n animal" - CahGad de: tolTa,'I) 

• PIodu«f6n de lecl11t (lt;gj '1 · CompoaiciQn botánica 
SÓlidos tolales · ~i<m dfl! 1'f1l\M¡1II 

· Ufea en la feche 
·Med~.n~~ 

· Consumo de !XJncenfrado 
- PrQl.'iucclón de leche (kgI: y 

sólidO$ tolalfl 

• Mediciones *n el suelo 
· Urea *n la leche 

MedIciones en *1 5uelo - AMlisi$ blo~on6mico 
· Consumo d& eor.eeMr.ado 

• Análi$ls bioecoflÓmü;o 

- Mediciones en &1 ,\Jeto 

- Análisis bioecOi'{xfuCO 

3. METODOLOGIA DE INVESTlGACION EN FINCAS 

3.1 Materiales y métodos 

Para lograr el desarrollo exitoso de este Programa es indispensable trabajar con ganaderos 
receptivos. que tengan la necesidad de mejorar la base forrajera de sus fincas, además de buena 
capacidad de comunicación, liderazgo y ubicación apropiada de sus fincas dentro de la reglón. 

Se seleccionarán 21 líncas para evaluar las siguientes asociaciones y bancos de proteínas. 

Los ensayos a realizar en la primera etapa son los Siguientes: 
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A. Asociaciones: 
B. brizantha ev. Marandú + A. pintoi 
B. deeumbens ev. Señal + A. pintoi 
P. maximum ev. Cantenario + A. píntol 
Oigirarla deeumbens + A. plntol 
Cynodon nlemfuensís + A. pintol 
P. purpureum + S. guianensls en franjas 
P. purpureum + C. remalea en franjas 

B. Bancos de proteína: 
C. temalea 
L. leucocepha/a 
G. ¡¡eplum (bancos lineales) 
Spondia mombís (bancos lineales) 
Leucaena + A. pintoi 
Leueaena + C. tematea 
Leucaena + P. maximum y C. macrocarpum 
G. sepium + C. tematea 
G. sepium + B. decumbens y A. pintoi 

En cada caso habrá un área de ensayo variable de acuerdo a la disponibilidad de la finca y a los 
animales experimentales seleccionados. 

Ensayos a realizar en una segunda etapa (un año después de inlciada la primera). 

A. Asociaciones: 
B. brizantha ev. La Libertad + A. pintoi 
B. dictyoneura cv. Uanero + A. plntol 
A. gayanus ev. Carimagua 1 + A. pintol 
A. gayanus ev. Carimagua 1 + C. maerocarpum 
P. maximum ev. Centenario + C. macrocarpum 

Laa evaluacíones a nivel de finca se harán simultáneamente en tres niveles de medición: 

1. Jardines de introducción. Las especies promisorias y los nuevos ecoIlpos serán evaluados en 
6 sttíos diferentes de la región, bajo corte de ensayos con parcelas de 5 x 4 m. El diseño 
experimental será de bloques al azar con 4 repeticiones. Se determinará rendimiento de MS, 
composición botánica y contenido de proteína. Se emplearán frecuencias de corte de 4 semanas 

. en época de lluvias y 8 semanas en época seca. Se realizarán observacíones sobre reslstencía al 
ataque de plagas y enfermedades. 

En los Jardines de Introducción se estudiarán además diferentes variedades de Saeeharum 
off/e/narum solas y asociadas con las siguientes leguminosas: A. pintoJ, C. macrocarpum y C. 
ramalea. Se determinará: rendimiento de MS. composición botánica. contenido de proteína y se 
realizarán observaciones sobre ataque de plagas. 

2. Respuesta anjmal en asociaciones gramíneas-Iegumjnosas. Estas pruebas se harán registrando 
la realidad de cada grupo animal en ganancia de peso individual y por unidad de superficie. En cada 
prueba se empleará una sola carga animal (superíor al promedio de la zona) yel total de los animales 
del grupo evaluado: (a) vacas en ordeño; (b) novitlas de reemplazo. o (e) novHlos de engorde. Las 
medicíones· en producción de leche se realizarán durante 5 dlas después de pastoreo en la 
graminea control y en los tratamientos. El intervalo de pastoreo será de 30 dlas. 

3. Respuesta animal a bancos de proteínas. Las pruebas con bancos serán realizadas en dos 
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modalidades, (a) bajo cone, (b) en pastoreo. 

Bajo corte se estudiarán elltoria tema tea, Gliricídia sepium, Spondias mombis, S. guianensis. En 
pastoreo se estudiarán: Leucaena leucocepha/a + A. pintoi, Leucaena /eucocepha/a + e. tematea, 
Leucaena /eucocepha/a + B. decumbens y A. pintoi, Gllricldia sepium + B. decumbens y A. pinto;; 
Leucaena leucocepha/a. Se medirán producción de leche individual y ganancia de peso por novHlas 
de reemplazo y novillos de engorde a d~erentes niveles de consumo de leguminosa, en sustitución 
parcial o total de alimento concentrado. 

En los ensayos que se realicen en zonas donde la sequia supere los 3 meses se utilizará caña de 
azúcar como fuente de forraje suplementario. 

Los 21 ensayos con animales se realizarán en 42 fincas de la región de inlluencia del PRODELESTE. 

3.2 Ensayos 

Las pasturas asociadas con leguminosas recibirán una fertnlzación fosfórica inicial de 145 kg/ha de 
superfosfato triple durante su establecimiento y 220 kg/ha¡año de superfosfato simple. 

Los bancos de protelnas serán pastoreados permanentemente durante dos horas diarias después 
de cada ordeño y serán fenHizados al momento de la siembra con 145 kgjha de superfosfato triple. 
Se harán fertillzaciones de mantenimiento anuales con 220 kgjha de superfosfato simple. 

Los cortes, en los lotes establecidos para tal fin, serán realizados cada 40-45 días. Los lotes de P. 
purpureum y de S. gu;anensis serán fertilizados al momento de la siembra con 145 kgjha de 
superfosfato triple, Se harán fertllizaclones de mantenimiento con 400 kg/ha de 8-24-8 dividido en 
dos aplicaciones/año. 

Los lotes de e, tematea serán fertilizados al momento de la siembra con 145 kg/ha de superfosfato 
triple y su mantenimiento anual se hará con una fertUlzación de 290 kgjha de superfosfato simple. 

Los controles de malezas de hoja ancha se harán en las pasturas de gramíneas puras, mediante la 
aspersión localizada de herbicidas selectivos sistémicos y con la frecuencia racional que se requiera. 
La renovación de las pasturas que asilo requieran, será hecha mediante el uso de uno o dos pases 
de rastra liviana, acompañados de una fertHizaclón adicional con 290 kg/ha de la fórmula comercial 
14-8-8. 

En las pasturas asociadas con leguminosas el control de malezas se hará manualmente. En caso 
de ser necesaria la renovación se haría en igual forma que en las pasturas de gramíneas puras, 
roturando y aplicando 150 kg/ha de superfosfato triple. 

3.3 Variables a medir en las 'pasturas 

Composición botánica evaluada mediante el método de BOTANAL en los lotes de diferente 
carga animal y tanto en la época seca, como en la época de lluvias. 

Rendimiento en producción de materia seca, durante las dos estaciones climáticas que se 
presentan en la región. 

Persistencia, por medio de la composición botánica a través del tiempo, de cada una de las 
leguminosas en los diferentes tipos de ensayos de pasturas. 

Contenido de nitrógeno en el forraje en oferta por el método de Kjeldahl en el laboratorio. 
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Dlgestlblldad de la materia seca. 

3.4 Mediciones en loe animales 

Producción en kg de leche por vaca en ordel'lo y por dla, en cada uno de los diversos 
tratamientos. 

Monltoreo de la carga animal en cada tipo de pastura. 

Producción de leche por unidad de área Oltros/ha). 

Contenido de úrea en la leche. comparativo entre animales en pasturas de gramlneas puras 
y animales con acceso al consumo de leguminosas, ya sean éstas sllll'lkllatradas en pastoreo 
directo o como suplementos de forraje fresco o heno. Se medinl en e! laboratorio por el 
miltodo de Kjeldahl, para la cuantificación del contenido de amonIaco en leche. 

Ganancia de peso en novillos y novUlas de reemplazo. 

3.1 Anális" bloec0n6micos 

Se realizarán análisis estadlstlcos de comparación de medias de producción de leche y carne entre 
dlferantes tratamientos, mediante la prueba de t de Student. 

Se realizarán anállsls financieros para determinar la tasa Interne de retomo y la relación 
beneficio/costo. 

Se determinará el costo de producción por litro de leche y kUogramo de ganancia de peso en cada 
uno de los ensayos. 

3.8 Dlaefto Experimental 

Se udlzarán dlsel'los de tipo reversible que puedan ser aplicados en cada circunstancia a nivel de 
finca. 

En el Cuadro 1 también se presenla un resumen de la metodologla que se empleará en el 
Programa. 

4. ORGANIZACION y ADMINISTRACION 

Esta programa deberá ser aprobado por la dirección de PRODELESTE, con e! apoyo conjunto de 
la Federación de Asociaciones Ganaderos de la Reglón Este. Se ubica en la sección de! 
Agr08l6logo. del Especialista Nacional en Economla y Administración. el Especialista en Nutrición 
y Manejo Animal. contratados actualmente por PRODELESTE, quienes tienen corno función asesorar 
a los técnicos extenslonlstas del Proyecto y a los productores (Figura 1). 

Estos especialistas nacionales se encargarán de la planiflcaclón. coordinación y evaluación de las 
actividades planteadas en este proyecto. a nivel de finca. En el trabajo de campo contará con el 
apoyo de los técnicos extenslonistas del proyecto y el apoyo de los productores. 

Se geatlonará la participación activa de los productores, en la metodologla de investigación segUida 
en todas las falles del proyecto. Además. ellos aportarán el área y los animales necesarios para la 
ejecUCión de la evaluación. Se tratará de Inl/oIucrar diversas empresas comerciales privadas. que 
hasta ahora se han identificado con PRODELESTE, para el aporte de algunos de los Insumos 
requeridos para realizar este programa. El organigrama se presenta en la FIgura 1. 
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Figura 1, Organigrama 
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5. SEGUIMIENTO Y EVALUACION 

CREDITO ECONOMIA 

La fase inicial del programa se concentrará en lograr el convencimiento de la población de 
ganaderos grandes, medianos y pequeños a involucrar en la propuesta, Simultáneamente se 
realizará un estudio corto y concreto de caracterización de fincas, mediante una encuesta de una 
muestra aleatoria de productores, Una vez seleccionadas las fincas y de común acuerdo con los 
productores se realizarán las siembras de los lotes seleccionados como los más apropiado, para los 
ensayos experimentales, Durante los meses de establecimiento de las pasturas experimentales, las 
fincas serán visitadas cada 15 dlas, elaborando los respectivos informes de seguimiento, con copia 
de ellos a los productores, 

A partir del inicio del pastoreo se realizarán visitas cada vez que el monitoreo planeado lo exija y 
haciendo también los respectivos Informes semestrales con copla simplHicada, entendible y útil para 
los productores. Los pesajes de producción, individual de leche, se realizarán durante 10 dlas de 
cada mes en dos periodos de 5 dias. para toda la lactancia de las vacas escogidas en el monitoreo, 
Estos pesajes se harán de común acuerdo con el productor, y durante un máximo de dos lactancias 
completas en cada vaca escogida, que puede permanecer o ser cambiada en cada lactancia a 
evaluar, La ganancia de peso en novillos y novillas se registrará mensualmente en un perrodo de 
6 meses. 
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7. TIEMPO DE EJECUCION 

Tres años entre 1994 y 1996. 

8. PRESUPUESTO DEL PROYECTO (USS) 

..... -

ITEM AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 TOTAL 
(US$) 

Per:¡Qnal 

- (1) Especialistas Nacionales 60.000.00 72800.00 86400.00 219,200.00 
...... ~~.~. 

- Extensionistas PRODELESTE (costo adicional) 750.00 825.00 900.00 2,475.00 

T rllnljQQrte 

- 12.600 km adicionales por año. camionetas (US$ 0.12fkm) 1,510.00 1,510.00 1,510.00 4,530.00 

- 12.600 km adicionales por año, vehlculo de gasoil (US$O.26fkm) 3,280.00 3,280.00 3,280.00 9,840.00 

O~rll!<iones 

- Maquinaria y mano de obra (en 20. y Ser. año el 10%) 4,680.00 470.00 470.00 5,620.00 

§ervicios 

- Insumos (Anexo 1) 93,600.00 21,820.00 21,820.00 137,240.00 

- Comunicaciones, pUblicaciones y misceláneos 2,000.00 2,300.00 4,000.00 8,300.00 

- Viaj es, viáticos 8,000.00 6,000.00 4,000.00 18,000.00 
~-

SUBTOTAL (US$) 173,820.00 109,005.00 122,380.00 405,205.00 

IMPREViSTOS (5,3 Y 2%) 8,700.00 3,270.00 2,500.00 14,470.00 

TOTALES (US$) 182,520.00 112,275.00 124,880.00 419,675.00 



7. TIEMPO DE EJECUCION 

Tres años entre 1994 y 1996. 

ANEXO 1. INSUMOS 

Fertilizantes 
14-6·8 
Spt 
SpS 
8-24-8 

274 t x US$183.00 
40 t x US$288.00 
18 t x US$224.00 

140 t x US$256.00 

Herbicidas 
75 galones x $40.00 

Semillas 

8. brizantha MarandÚ 
8. brizantha La Ubertad -
B. dictyoneura 
A. gayanus 
P. maximum 
A. pintoi 
C. temalea 
C. macrocarpum 
S. guianensis 
L leucocephala 
G. sepium 

Cerco eléc1rico 

Sub-total 

30 kg x US$ 14.00 
30 kg x 14.00 
30 kg X 14.00 
60 kg x 7.00 
60 kg x 10.00 

397 kg x 29.00 
240 kg x 13.00 
100 kg x 13.00; 
10 kg x 13.00 
60 kg x 5.00 
90 kg x 29.00:; 

36 x US$290.00 ; 

Sub-total 

TOTAL 

317 

50.000.00 
11.500.00 
4.000.00 

35.800.00 

3.000.00 
104.300.00 

420.00 
420.00 
420.00 
420.00 
600.00 

11.600.00 
3.120.00 
1.300.00 
1.300.00 

300.00 
2.600.00 

10.440.00 

32.940.00 

US$137.240.00 



VII. CONCLUSIONES V RECOMENDACIONES 



CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

Los objetivos planteados y los resultados esperados de este Taller, se cumplieron en su 
totalidad debido a una participación dinámica e interactiva de los investigadores, lograda a 
través de las actividades y estrategias metodológicas usadas. 

En este Taller se revisó el avance logrado en ensayos de pastoreo así como el progreso 
sobre suministro de semillas forrajeras a nivel regional. 

Se revisó la experiencia en América tropical sobre evaluación de pasturas en fincas a través 
de estudios de casos en Perú, Colombia, Panamá y Costa Rica y se identHicaron los criterios 
más relevantes sobre planeaclón y evaluación de ensayos en fincas. 

Se realizó una gira de estudio en Costa Rica y Panamá como parte del desarrollo del Taller, 
permitiendo el intercambio de experiencias sobre ensayos regionales de pastoreo, evaluación 
de pasturas en fincas y actividades de multiplicación de semillas. 

Se identHicaron las gramíneas y leguminosas promisorias a nivel de ecosistemas (trópico 
muy húmedo, trópico húmedo estacional y trópico subhúmedo) por paises. 

Se revisó el marco conceptual para la planeación y evaluación de pasturas en fincas. 
También se desarrollaron temas tales como: esquema para la elaboración de proyectos y 
uso del marco lógico para la elaboración de los mismos. 

Las experiencias y logros obtenidos por el núcleo de semYlistas de Panamá, permitió el 
reconocimiento a una planeaclón y organización eficiente y efectiva para multiplicar los 
materiales promisorios identificados en el pals. 

Los núcleos semillistas de Honduras y Panamá mostraron avances significativos en 
producción de semHla gámica de Arachis pintoi CIAT 17434 

Se acordó que cada uno de los participantes al Taller enviara la revisión final de su 
respectivo proyecto a más tardar el 15 de julio del presente al Coordinador regional de la 
AIEPT-MCAC en Costa Alca. 
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VIII. ANEXOS 

Programa 

Giras de estudio 

Palabras de clausura 

Lista de participantes 

Foto de participantes 



I 
I 

TALLER SOBRE PLANEACION y CONDUCCION DE ENSAYOS DE 
EVALUACION DE GRAMINEAS Y LEGUMINOSAS EN FINCAS 

CIAT, 6 - 17 Junio, 1993 

PROGRAMA 

Fecha y Hora Parte/Actividad Responsable 

DoMINGOS Uegada a San José, Costa Rica 

LuNES 7 Prim~!lIll!!rte. ORIENTACION 

08:00-08:15 Apertura del evento 

08: 15-09:00 Expectativas, objetivos '1 resultados del Taller C. V. Durán 

09:00-10:00 Estado actual '1 perspectivas de la RIEPT-MCAC P. J. Argel 

10:00-10:30 Café 

S~unda Parte. 
EVALUACION DE PASTURAS EN FINCAS 

10:30-12:00 Consideraciones estratégicas para la evaluación de D. Pezo 
pasturas en fincas 

12:00-13:30 Almuerzo 

13:30-14:30 Elementos y criterios para la evaluación de pasturas en C. Lascano 
fincas 

14:30-15:30 Implementación, seguimiento y evaluación de ensayos F. Romero 
de pasturas en fincas 

15:30-16:00 Café 

16:00-17:00 Obtención y generación de semillas forrajeras para J.E. Ferguson 
ensayos en fincas 

19:00-20:00 Cena 

MARTES 8 

08:00-12:00 Estudios de casos sobre evaluación de pasturas en 
fincas: J. Morales 

08:00-09:30 • Costa Rica: Rro Frio-Guácimo F. Romero 

09:30-10:00 Café 

10:00-11 :00 • Colombia: Caquetá R Botero 
11 :00-12:00 • Perú: Pucallpa C. Lascano 

12:00-13 :30 Almuerzo 

, 

! 

¡ 
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Fecha y Hora panel Actividad Responsable 

13:30-15:00 GrylXlli de ¡r¡¡bajo 1. 
13:30-13:45 Explicación: C.V. Durán 
13:45-15:30 GRUPO A. Crlterios de selección de productores y 

fincas 
GRUPO B. Criterios de participación de productores 

y otras organizaciones 
GRUPO C. Crlterlos para la planeadón y evaluación 

de ensayos 

15:00-15:30 Café 

15:30-16:00 Grupos de trabalo 1. (continuación ... ) 

16:00-17:30 PANEL 

• Crtterios de selección de productores y fincas C. Lascano 
.. 

I • Criterios de participación de productores y airas Coordinador y 

! 

organizaciones reiator'" 

• Criterios para la planeaclón y evaluación de 
I . ensayos 

I MIÉRCOLES 9 T erce[!! Pªrtf! 
GIRA DE ESTUDIO 

06:30-18:00 Visita a la Estación Experimental Los Diamantes y P.J. Argel 
fincas de productores en el área de Guapiles A. Valerio 

J. Morales 
I 

. JUEVES 10 

06:00-18:00 Salida a David, Panamá H. Chichán 

• Visita a El Jorón del MAG (San Isidro, Costa Rica) 
(Pernoctar en David, Panamá) 

VIERNES 11 

07:00-07:45 Salida a Bugaba. 
07:45-09:30 Visita finca del señor Pedro Diaz. Estudio de sistemas L Hertentains 

de producción Doble Propósito en el área de Bugaba. 

09:30-11 :00 Salida a la Estación Experimental de Guataca, IDIAP. 

Visita ensayo de pastoreo: B. dictyoneura 
11 :00-11:30 Visita ensayo de pastoreo: B. dlctyoneura + B. Pinzón 

I 

11 :30-12:00 A. plntoi + C. macrocarpum CIAT 5713 
Visita lecherla Doble Propósito y doble ordeño: M. Avila 

12:00-13:00 B. decumbens y B. dictyoneura 
! A. Vargas 

13:00-14:30 Almuerzo 

•• Moderador del Panel 

... El coordinador y re/alar sero nombrado por cada grllpo 



/ 

Fecha Y Hora Partel Actividad Responsable 

1 

14:30-16:00 Presentación del estudio de caso: Sistemas de 
i producción Doble Propósito en el área de Bugaba 

J. González 

I • Consideraciones generales 

• Metodologlas P. Guerra 

• Seguimiento, evaluación y consideraciones finales S. Ríosj 
M. Sarmiento f 

i , . 
16:00-16:30 Café i 

i 16:30-17:30 Mesa de discusión 1. Estudio de caso Panamá. S. Rlos 
_ .. 

I Slntasís y conclusiones Relator 
..*h 

17:30-18:00 Salida a David 

SÁ8AOO 12 . 

06:30-07:30 Salida de David a San Juan 
I 

07:30-06:30 Desayuno 
I 

08:30-11 :30 Salida de San Juan a Rjo Hato I 

i 

11:30-13:30 Visita en Rlo Hato a los campos de multiplicación de 
semHla forrajera A. Guerra 

• Gramíneas 

• Leguminosas 

13:30-14:30 Almuerzo 

14:30-17:00 Salida de Rlo Hato a Panamá 
. 
¡ 

17:00-17:30 Uegada al HOlel Costa del Sol, Panamá I 

DOMINGO 13 Gira al Ganal de Panamá (opcional) 

LuNES 14 Cuarta Parle 
DEFINICION DE LA SITUACION ACTUAL 

08:00·11 :30 Imormes de progreso sobre ensayos de pastoreo y 
evaluación de pasturas en fincas 

08:00-08:30 Costa Rica J. Solano 
08:30-09:00 Honduras B. Gómez 
09:00-09:30 Guatemala C. Rodriguez 
09:30-10:00 República Dominicana L. Martlnez 

10:00-10:30 Café 

10:30-11 :00 Panamá B. Pinzón 
11:00-11:30 México J. Enriquez 

•••• Presidente de mesa 

•• _. Se nO/nbrará un relalor para la s("les;s y cOI.c/usiones de /0 discusión 



Fecha y Hora Parte/Actividad Responsable 

11:30-15:10 Informes de progreso sobre suministro y producción 
de semUlas de especies forrajeres 

11:30-11:50 Guatemala C, Rodriguez , 
11:50-12:10 Cuba S, Yañez 
12:10-12:30 El Salvador JA Cruz 

12:30-13:30 Almuerzo 

13:30-13:50 Nicaragua A,Oporta 
, 13:50-14:10 Costa Rica A. Cruz 

! 
14:10-14:30 Honduras J, Beltrán 
14:30-14:50 México J, Enriquez 
14:50-15:10 Panamá A_ Guerra 

15:10-15:40 Café 

15:40-18:00 Gry~ de trabalo 2, 
15:40-15:50 EXplicación C.v. Durán 
15:50-17:00 GRUPO A. Gramlneas y leguminosas forrajeras 

promisorlas a nlllel regional 
GRUPO B, Mecanismos de obtención de semillas 

forrajeras para ensayos en fincas 
17:00-18:00 PANEL J,E, Ferguson -

• Gramlneas y leguminosas promlsorias a nivel 
regional ¡foordlnador y relator 

• Mecanismos de obtención de semillas 
forrajeras para ensayos en fincas 

MARTES 15 Qyinta I!IIrt§ 
ELABORACION DE UN PROYECTO DE EVALUAClON 
DE GRAM1NEAS Y LEGUMINOSAS FORRAJERAS EN 
FINCAS 

08:00-09:00 Esquema para la elaboración de un Proyecto V, Zapata 

09:00-10:00 Ejercicio indlllidual y por grupos - Aplicación del cada equipo 
esquema para la elaboración de un Proyecto 

10:00-10:30 Café 

10:30-11 :00 Revisión del ejercicio de aplicación P,J, Argel 
C, Lascano 

! V, Zapata 

11 :00-12:30 Presentación del Marco Lógico para la elaboración de V, Zapata 
un Proyecto 

12:30-13:30 Almuerzo 

13:30-15:30 Ejercicio individual y por equipos - Aplicación del Cada equipo 
Marco Lógico al Proyecto de cada pala 

15:30-16:00 Café 
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Fecha y HOI'II 

16:00·18:00 

18:00·20:00 

20:00 ~ 

MlÉllcou;s 16 

08:00·10:00 

10:00·10:30 

10:30·12:30 

12:3Q.13:30 

13:30·16:00 

16:00-16:30 

16:30·18:00 

18:00·20:00 

20:00 -

JUlM!S 17 

08:00·10:00 

10:00·10:30 

10:30·12:30 

12:30·13:30 

13:3IH5:oo 

15:00·15:30 

15:30·16:30 

16:30·17:00 

17:00·17:30 

Parte/Actividad 

Revlsl6n del Marco Lógico de cada proyecto 

Cern¡ 

Ejercicio Individual y por equipos • Redacción del 
Anteproyecto 

Redaccl6n del anteproyecto (continuación ... ) 

Café 

Revisión del Anteproyecto (la. parte) 

• Justificación 

• Descripción del Proyecto 

• Metodologla 

AlmuefZo 

Redacción del Anteproyecto (continuación ... ) 

Café 

Revisión del anteproyecto (2a. parte) 

• Organización y administración 

• Seguimiento y evaluación 

Cena 

Redacción del anteproyecto (continuación ... ) 

Revisión del anteproyecto (3a. parte) 

• Cronograma 

• Presupuesto 

Café 

Presentaciones de cada anteproyecto 

AlmuefZo 

Introducción de ajustes al Proyecto 

Café 

Revisión final del Proyecto y entrega 

Evaluación final del evento 

CLAUSURA 

Reaponaable 

P.J. Argel 
C. Lascano 
V. Zapata 

Cada equipo 
! 

: 

Cada equipo 
! 

P.J. Argel 
C. Lascano . 
V. Zapata 

! 

Cada equipo 

P.J. Argel 
C. Lascano 
V. Zapata 

Cada equipo 

P.J. Argel 
C. Lascano 
V. Zapata ! 

Cada equipo tendrá 
15 minutos 

Cada participante 

Cada participante con 
el asesor 

C.V. Durán 

IDIAP 



Fecha y Hora Parte/Actividad Responsable 

; 16:00-18:00 Revisión del Marco Lógico de cada proyecto P,J, Argel 
e, Lascano 
V, Zapata 

18:00-20:00 Cena 

20:00 - Ejercicio individual y por equipos - Redacción del Cada equipo 
: Anteproyecto 

MIÉRCOLES 16 

08:00-10:00 Redacción del anteproyecto (continuación",) Cada equipo 

10:00-10:30 Café 

10:30-12:30 Revisión del Anteproyecto (la, parte) P.J, Argel 

• Justijlcaclón C, Lascano 

• Descripción del Proyecto V, Zapata 

• Metodologla 

12:30-13:30 Almuerzo 

13:30-16:00 Redacción del Anteproyecto (continuación.,,) Cada equipo 

16:00-16:30 Café 

16:30-18:00 Revisión del anteproyecto (2a, parte) P,J. Argel 

• Organización y administración C, Lascano 

• Seguimiento y evaluación V. Zapata 

18:00·20:00 Cena 
\ 

20:00 ~ Redacción del anteproyecto (continuación ... ) Cada equipo 

JuEVES 17 

08:00-10:00 Revisión del anteproyecto (3a, parte) P.J. Argel 

• Cronograma e, Lascano 

• Presupuesto V, Zapata 

10:00-10:30 Café 

i 

10:30-12:30 Presentaciones de cada anteproyecto Cada equipo tendrá 
, 15 minutos 

12:30-13:30 Almuerzo 

13:30-15:00 Introducción de ajustes al Proyecto Cada participante i 

15:00-15:30 Café 

15:30-/6:30 Revisión final del Proyecto y entrega Cada participante con 
el asesor 

16:30-17:00 Evaluación final del evento C.V. Durán 

17:00-17:30 CLAUSURA IDIAP 
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EVAWACION BAJO PASTOREO DE Andropogon gayanus cV. VERANERO. Brachiaria bIizanIha 
cV. DIAMANTES 1 V Btachhtria dicIyoneura CIAT 6133, 

ASOCIADAS CON CenIrosema btasl7ianum CIAT 5234 V Atachis pintoi CIAT 17434 
EN SAN ISIDRO DEL GENERAL 

Objetivo 

Evaluar persistencia y ganancia de peso animal de las gramlneas asociadas con las leguminosa bajo 
pastoreo. 

C8racteriatlc88 del sitio 

El Ensayo se neva a cabo en la linca El Jor6n. propiedad del Ministerio de Agricultura y Ganaderla pertenece 
al ecosistema de trópico estacional, presenta temperatura media anual de 25"0. precipttaciones anuales 
medias de 2500 mm. Los suelos del sttlo se clasifican como Ultisoles con pH de 5.4 y 27 % de saturación 
de aluminio y contenidos de 11 mg/L de P, y más de 100 mg/L de Fe y 0.18 cmol( + )/L de K. 

Selecci6n de los materiales 

Estos materiales fueron seleccionados después de pasar por anteriores ensayos regionales, uno tipo A y dos 
tipo B, asl como la observación del comportamiento agronómico en parcelas demostrativas y campos de 
multiplicación en varios sRios de la región. 

Diselio experimerrtal 

El diseño experernental utilizado es el de bloques completos al azar con 2 repeticiones. Se Utiliza un sistema 
de pastoreo alterno de 28/28 dlas (pastoreo/descanso). 

Medlclonefl 

Producción de materia seca antes y después del pastoreo y composición botánléa de la pastura tres veces 
al año. Los animales se pesarán periódicamente y se registrará la carga animal en cada tratamiento para 
todo el periodo de evaluación. 

Fase actual del ensayo 

El ensayo se encuentra en el estado final de establecimiento e Inicio de evaluación con los animales. 

Relaciones Interln8lituclonales 

En este ensayo se cuenta con la colaboración de Coopemontecillos, que es una empresa privada 
procesadora de carnes, quienes facilitan los animales del experimento. Se cuenta además con la 
colaboración del PFT-MCAC del CIAT para aspectos metodológicos. germoplasma y capacitación. Se cuenta 
además con el apoyo logistico de la Dirección de Ganaderia del MAG. por medio de recursos de PROGASA. 
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EVALUACION DE PERSISTENCIA Y COMPETENCIA DE ACCESIONES DE 
BrachIIuIa spp. CON RATANA (1schaemUm 1ndIcum) EN EL 

TROPICO HUMEDO DE COSTA RICA 

Objetivos 

1. Observar la compelltlvidad de accesiones de Brachiaria solas y asociadas con Arachis pinto; frente al 
pasto Ratana. 

2. Delerlnar la composición botálca y disponibilidad de lorraje de las pasturas sometidas a pastoreos 
regulares. 

TralSmlento8 

Parcelas principales: Las accesiones + testigo 
Brachiarla brizanlhll CIAT 6780; B. brlzanlha CIAT 6387; B. brizanlha CIAT 664; B. humldicola CIAT 16886; B. 
dictyoneura CIAT 6133 e Ischaemum IOO/cum como testigo. 

Subparcelas: Las asociaciones con Arachis pintoi 

DI8ello 

Bloques al azar con arreglo de parcelas diviidas con 2 repeticiones. 

Establecimiento y manejo del ensayo 

Se aplicó GHfosato (Round-up) al 1% para eliminar el ratana donde se sembraron Brachiarias menos las 
parcelas testigo (Rátana y Rataoa asociado con Arachls). La siembra de las accesiones de Brachlarla se 
realizó a 0.50 m a chorro segUido; en las subparcelas asociadas con el Arachls plntoi.a 1 m entre especies. 
Se sembró en primer lugar la gramlnea de semOla sexual, y cuando obtuvo 10 cm de altura, se Incluyó el 
Arachis pínto/ de meterlal vegetativo. Fertilización basal de las parcelas con 30, 20 y20 kg¡ha de P.o., 1(,0 
y S, respectivamente. FInalmente, una vez establecidas las gramlneas y la leguminosa, pastoreo Intensivo 
de las parcelas con una alta carga animet durante un periodo corto de tiempo y con periodos de descanso 
de 40 dlas. El espacio entre parcelas se dejará con ratana para tener una presión constante de esta especie 
hacia las gramlneas Introducidas. 

Variables a medir 

Composición botánica en las subparcelas (gramlnea sola y gramlnea asociada con Arachls pintol) en 
cada evaluación de disponibilidad. 

DlsponlbHidad de forraje en las parcelas expresado en kg de MS¡ha 3 veces/año. 

Medición del porcentaje de cobertura de las gramlneas y demás componentes de la pastura (malezas, 
ralana, A. pintoi), durante ei establecimiento. 
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Cuadro l. Resultados preliminares de disponiblidad y composición botánica en los dfferentes 
tratamientos·* 

Composición Botánica ('lO) 
TRATAMIENTOS Disponibilidad 

tolaI MS Brachíarla leguminosa Ratana Maleza 
kg/ha 

1. B. brI_ CIAT 6780 3338 73.0 0.0 19.8 7.2 

2. B.b. CIAT 6780 + A. pintoi 3221 33.5 5.6 54.7 6.2 

3. B. brizantha CIAT 664 3326 83.7 0.0 12.6 3.7 

4. B.b. CIAT 664 + A plnlOl 9244 35.8 M 63.4 0.4 

5. B. brizanfha CIAT 6387 4317 47.7 0.0 36.0 16.3 

6. B.b. CIAT 6387 + A. pinte'; 4362 61.9 0.5 22.0 15.6 

7. B. d/ctyoneura CIAT 6133 3278 34.7 0.0 57.3 8.0 

B. B.d. CIAT 6133 A. plnlO; 2300 7.8 7.8 67.8 16.6 

9. Ratana t579 0.0 0.0 92.4 7.6 

10. Ratana + A pintoi 2519 0.0 7.2 73.8 19.0 

11. B. humklloola CIAT 16886 3262 77.3 0.0 13.5 9.2 

12. B.h. 16886 + A. plntol ! 3299 87.3 0.0 8.5 4.2 

i 
: 

"Son promedios de una sola evaluación. 
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PALABRAS DE CLAUSURA 

Ing. Alfonso Alllarado 
Subdirector General de IDIAP-Panamá 

La disciplina de la agrostologla, Incluyendo la producción de pastos y semillas de pastos, es el vinculo entre 
las CIencias Agrlcolas y las Pecuarias. Los clentlflcos que se dedican a esta rama son fitotecnistas que se 
ubican en la frontera entre la Fitotecnla y la Zootecnia y son vistos, de cierto modo, como una 'categorla 
especial' de Investigadores. Es asl que juegan un papel muy Importante en la producción y productividad 
de productos cárnicos de origen vacuno y en una explotación racional de los recursos de la finca ganadera 
para el logro de una Agricultura Sostenible. 

Para contribuir a satisfacer la enorme demanda de más, mejores y más baratos productos cárnicos, 
ayudando a la solución de los problemas del hambre en nuestra reglón es necesario evaluar gramlneas y 
leguminosas de distinta procedencia, seleccionar ias más adecuadas y nuestras variadas condiciones y 
prodUCir su semilla para promover su difusión. Es importante, entonces, reconocer lo vital que es la 
conservación de la biodiversidad a fin de mantener la variabilidad genética que garantizará esta gestión, en 
beneficio de las futuras generaciones. 

El Centro Internacional de Agricultura Tropical (CIAT) y la Red Internacional de Evaluación de Patos Tropicales 
(RIEPT), a través de los Programas Nacionales de Investigación y Producción de SemHlas de México, 
Centroamérica, Panamá y el Caribe Iniciaron esta labor conjunta desde 1978, con importantes logros, de 
todos conocidos. En los primeros allos se hizo énfasis en el fortalecimiento de la capacidad institucional, 
lográndose la formación de equipos de investigadores bien capacitados y conscientes de la situación y 
problemáticas de la producción animal en los paIses Integrantes. 

Ahora se hace necesario volcar todo ese cúmulo de experiencias ganadas a través de estos años de 
consolidación en Estaciones Experimentales, a la Investigación en fincas y la producción de semillas, con el 
fin de alcanzar el principal objetivo de generar las tecnologlas de producción apropiadas, en beneficio de 
productores y consumidores. 

El paso previo de ese 'Taller sobre planeaclón y conducción de ensayos de evaluación de gramlneas y 
leguminosas forrajeras en fincas' que se realiza con el fin de unHormlzar la metodologla para la Investigación, 
desarrollo y adopción de tecnologias de pasturas en la región. 

Para nuestro pals y nuestro Instnuto de Investigación Agropecuaria, IDIAP, ha representado un gran honor 
haber servido de anfnriones en este importante Taller. Estamos seguros que todos los objetivos y resultadO!' 
esperados han sido alcanzados y no dudamos que serán puestos en práctica en beneficio de nuestra región. 
Felicitamos a los organizadores y expositores del evento por su eficiente y tructlfera labor y a todos los 
participantes por el Interés y alto grado de prolesionalismo demostrado durante el desarrollo de las actividades 
programadas. Les deseamos un feliz y productivo retomo a sus saios de trabajo y a sus pelses hermanos. 

CON ESTAS PALABRAS DAMOS CLAUSURA OFICIAL AL TALLER SOBRE PLANEACION y CONOUCCION 
DE ENSAYOS DE EVALUACiÓN DE GRAMINEAS Y LEGUMINOSAS FORRAJERAS EN FINCAS. 
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PAIS 

1. Costa Rica 

2. Cuba 

3. El Salvador 

4. Guatemala 

5. Honduras 

6. México 

7. Nicaragua 

8. Rep. Panamá 

LISTA DE PARTICIPANTES 

PARTICIPANTE 

Cruz Méndez, Argerle 

Solano Jlménez, Juan A. 

Yañez Glal, Santiago 

Cruz, Jorge Alberto 

Rodrlguez E., Carlos Albarto 

RoIdán Pérez, Gonzalo 

Beltrán, José Luis 

Gómez Avlla, Bertha M. 

Enrlquez Quiróz, Javier 

Alguera S., Faustino 

Oporta TéUez, José Angel 

González Reyes, Javier 

Guerra, José A1ban 
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DIRECCION 

100 m sur Urgencias. San 
Ramón, Alajuela. Apartado 
172-4220, Tel.: (506) 455490. 

loorente de Tibás, 150 m O y 
200 m N de la Escuela. 
Condominio Cooperhabttal No. 
1. San José, Tel.: (506) 
351020. 

Calle ea No. 28202 entre 282 y 
284 Santa Fé Playa. CIudad de 
la Habana. 

37 Calle Oriente 536, San 
Salvador. Tel. 765704. 

12 Calle 'B' 39-43. Zona 5 
Guatemala. Tel.: 0348986; 
0312009·9. Fax: 0312002. 

2a Calle 11-16 Zona 7. Colonia 
Monte Real. Guatemala. Tel.: 
920762. 

Departamento Regional de 
Ganadería, Dirección 
Regional de Recursos 
Naturales. Comayagua. Tel.: 
720329. 

Colonia El Sauce. 11 Etapa 
Casa F-8 la Ceiba, Atlántida. 
Tel.: 420450. 

Raúl Sandoval 13-4, Apartado 
Postal 43, Isla, Veracruz. 
Código Postal 95640. Tel.: 
(287) 41274-40248. 

Clinica Santa Maria 2C al 
lago, Managua. Tel.: 490765. 

Bosques de Altamira 149. 
Managua. Tel.: 72324. 

IDIAP. David, Chirlqul. 
Panamá. Tel.: 753186 
750293. 

IDIAP. Apartado 6-4391 
Estafeta El Dorado, Panamá. 
Tel.: 637711 - 933253 
Fax: 649270. 



PAIS 

8. Rep. Panamá 

9. República 
Dominicana 

PERSONAL DE APOYO 

1. Costa Rica 

2. Colombia 

PARTICIPANTE 

Montenegro Martlnez, Rubén 
Darlo 

Pinzón Quezada, BoIlvar René 

Polo Ledezma, Edgard A. 

Rlos Arauz, Santiago 

Massih Valdez, Jorge Y. 

Argel Montalvo, Pedro José 

Pazo Quevedo, OanHo 

Rodrlguez Sánchez, Jorge Calso 

Romero, Francisco 

Valarlo D., Alfredo 

Botero, Raúl 
Ourán, Carlos Vicente 
Ferguson, John Elllo! 
Lascano, Carlos E, 
Zapata, Vicente 
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DIRECCION 

IDIAP. David, Chiriqul, 
Panamá. Apartado 958, Tel.: 
765044. 

101AP. David, Chiriqul. 
Panamá. Tel.: 765044 
763186. Tel. residencia 755207. 

Villa Lucre No. 80. Apartado 6-
2056, Panamá, El Dorado. Tel.: 
355949. 

IDIAP. David, Chlrlqul. 
Panamá. 

C¡San Antonio de Padua No. 
14. El Seybo. Tel.: (552) 3960 -
3492. 

PFT -MAC. CIAT ¡IICA. Apartado 
55, 2200 Coronado, San José. 
Tel.: (506) 290222. 

Avenida Los Robles 43A. 
Urbanización Los Faroles, 
Currldabat, San José. Tel.: 
(506) 342503. 

Escuela de Agricultura de la 
Reglón Tropical Húmeda 
(EARTH), Las Mercedes, 
Guácimo, Limón, Tel.: (506) 
552ooo¡226100. 

Escuela Centroamericana de 
Ganadería (EGAG), Atenas. 
Tel.: (506) 465050. 

Sabanilla Montes de Oca, Urb. 
Buenos Aires, casa No. 23, 
San José. Tel.: (506) 25nee. 

Centro Internacional de 
Agricultura Tropical (CIAT), 
Apartado Aéreo 6713, Cali. 
Tel.: 57-23-675050. 
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De pie: Alfredo Valerio (CIAT, Costa Rica); Rubén Montenegro (IDIAP, Panamá); Carlos Lascano (CIAT, Colombia); Bertha Gómez (SRN, Honduras); 
Gonzalo Roldán (ICTA, Guatemala); Javier Henríquez (INIFAP, México); Jorge Massih (PRODELESTE, R. Dominicana); Bolivar Pinzón (IDIAP, 
Panamá); Juan Solano (MAG, Costa Rica); Argerie Cruz M. (MAG, Costa Rica; Carlos V. Durán (CIAT, Colombia); Carlos Rodríguez (ICTA. Guatemala); 
Alban Guerra (IDIAP. Panamá); John Ferguson (CIAT, Colombia); Edgar Polo (IDIAP, Panamá); Raúl Botero (CIAT, COlombia); Sergio Domínguez (ONS, 
Panamá); Santiago Valiez (MAG. Cuba); Faustino Alguera (MAG. Nicaragua): José Beltrán (SRN. Honduras). 
Sentados: José A. Oporta (MAG. Nicaragua) y Pedro J. Argel (CIAT. Costa Rica). 

" ..... "._-' .... 


