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Preimbulo
 

Para el desarrollo agricola de una nacidn es esencial tener un 

programade semillasque estien condicionesde suministrarsemilla 

de buena calidad a los agricultores.El agricultores el usuarioy 

quien, mediante sus percepciones,somete a la semilla a la prueba 

finaly rods rigurosa.El agricultor,como cultivadordesemillas, esa 

su vezfuente de suministrodelproducto. Tal vez no exista ninguna 

industria tan estrechamente comprometida en el proceso de 

desarrolloa nivel definca como la industriasemillista. 

Laformainds adecuadaparaestructurarunprogramade semillas 

puede variarconsiderablementede unpaisa otro.Parasereficaz, el 

programade semillasde cadapais debe estara tono con elnivel de 
el estado de desarrollo de la agricultura. Enrefinamiento y 

consecuencia, un prograina de semillas puede brindarservicios 

bastante dis:intos en valles aislados por montafias en un pais 

determinado, que los que brindariaen lasplaniciesu otrossitiosde 

rods fdcil acceso. Con el transcurso del tiempo, el programa de 

semillas debe sufrir modificaciones. Lo que resultaadecuadoen las 

primerasfasesdel desarrollo puede no serlo unosafios despuds. Por 

otra parte, la inroduccidnde un programademasiadosofisticado 

puede conducir a un revds debido a la incapacidadde los otros 

aspectos de la e.onomnia agricolade ir a la par del programa. 

Elprogramade semillasdebe manteneruna estrechainteraccidn 

con el sistema de investigacidn de la nacidn. Debe ser capaz de 

transferiralagricultorlas nuevas variedadesde una manerardpiday 

ix (T 
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eliciente. 411t,' a inendUdo los fitomnejoradores tienen una nueva 
varie/ad slitaparaaprohaciin.'puesiaen circulacionen ieliercado 
antes que v'ariedaces anteriores ha*ran pasado por la compleja
.wcuec'ia desde la muiliplicacidn hasta la distribuci quec 
conliiuren eiap)as inevitabl., entre las gratjas experimentales r las 
.iucas esiatales. La coopcracione.,, paso Cde doblenaturalnente, un 
via .'resuha/rzoso paralos in vestigadorestraajarcon la industria 
.senillista. 

LEi este libro se encuentra recop)ilado el trabajotie un nilnero mu ' 
exicltJ dc' ctultres i los comeletarios tie ia larga lista de rev'isores. 
Gracias a ellos./fe /)osi/e abarcarmdas ampliamente los principios
tic l's /)rogranas d/'emillas exitosos, lo que no hahria podido
lograrse (Ic,olramanera. ,NoseIrata en inodo a/guno tce un libro de 
culiaria que o.rece recetas fiiles para el esiablecimiento de un 
prougrama h semillas. Constita.e mds iien, una.fuente c/e ideas .' 
prinlcipius qe .se/eden aai.ar para cslracturar ' me/.orar tn 
Iprugralia C/e semillas. 

LI )r. Johnson E. /)oqlas tuvo a sa cargo la ardaa labor de 
cordiular, rec'pilar, org'anizar, conciliar y volver a escribir esta 
cjicu L.1i tine ntchishnos aizo (it' e.perienciaen programas de 
semil/as en 1tnc:, Ia India t,en los Etac/os Unidos (tAmnlrica e,
igutallne'le, ha sido asesor c/c' diversos /)rogramnas e'n otros paises.
.,lctuahnecees ey/ecialista en semillas en el Centro Internacional 
tit 'lgriculura iropical ((/,A 1), en Colombia. 

Li /)reselte volumen es pare c/c, la serie de literatura orientada 
hccia clc/csarrollo, que pllica la IA /IS. Queremos hacer pblico 
/'econolcimieio a l Age'ncia I iemnana c/e Coopcracidn Tdcnica 
(Deische Gesellschaft ftir Technische 1usainmnenarbeit) v a la 
Famdacichn Rock /'/eh,'r,quienes proporcionaronlos.fondos para 1& 
/prcparac ic/c' este libro. 

A. Colin McClung 
Presidente Encargado

International Agricultural Development Service 



Prefacio
 

Un programa de semillas es esencialmente un "servicio"paralos 

agriculhores. Son los agricultores del mundo quienes producen 

alimento v no los gobiernos ni las conpaiiias privadas. La tinica 

justiicacidnparala existencia de un programade esta indole es que 
millones de agricultores utilicen la semilla de las nuevas variedades 
mejora'.las. 

En elpasado se le concedia rods importanciaa ciertosaspectosdel 

programa de semillas. Actuahnente se le presta rods atencidn al 
conjunto de necesidades de los programas de semillas de los paises 
en desarrollo. A pesar de que la a'Vuda externa ha sido muy titil j, 
seguird shindolo en el fituro, la formacidn de una industria 
semillista global en un paisse fundamenta en el esfuerzo individual. 
La in!lbrinacidn tcnica disponiblesobre cdmo cultivar, beneficiar, 
analizar ' almacenar semillas es copiosa, pero muy poco se ha 
escrito sobre los problemas que enfrentan los administradores, 

gerentes v otros lideres de programas de semillas en cuanto a la 
plani/icacidn,implantacidn.' manejo de las actividades semillistas. 

El International Agricultural Development Service (IADS) ha 
preparado este libro en respuesta a estas necesidades. Se han 
uilizado experiencias tomadas t/e paises desarrollados y en via de 
desarrollo paraguiar a los administradores, gerentesy lideres. Se ha 
hecho un intento para concentrarse en asuntosy aspectos esenciales 
tie los programas que serdn mu' tiles para adelantar nuevos 
programas en las naciones en via de desarrollo. 

xi u 



xii I'utrafta, hSemilht 

Los pro/)ositoses/ec~ficos de este libro son: 1)proporcionarle al 
adhministrador una re/eerencia bdsica para evaluar el estado de 
desarrolodel programade semillas mediantela identficacidn de las 
necesidades, el estahh'chniento de prioridades, la ejecucidn de 
planesy de las actividades necesarias para lievar afeliz trminoun 
progratna tie semnil/as ' 2) ayudar a los gerentes y lideres de los 
iifrrelles a.ectos de un progratnade semillas aplanificaryponer 

en viuor actividadesque redunden en un aumento de los suministros 
die semillas. L7 libr) t) tpretende prouorcionartoda la informacidn 
tlcnica /lte'esaria para flevar a cabo actividades individuales. 
1lgiiu/. .'tthlicaciunesque pueden consultarseparadicho fin se han 
icluidoj en la Bih/iuografia. 

LI libr ha sie) pt'/)idJ)rincipahnenteparanueve gruposde 
leturv ie /*o.%paises en via de desarrollo: 1) planificadores)'
atini. tradores /iciales conprometidos en el desarrollo de los 
progratna.s de semillas)v en el'suhinisirode esle insumo; 2) lideresde 
hl.s programasv ')royecios de investigacidn nacional;3) directores 
die .wrvicio.% e in/lrmacin yv extensidn .v especialistas en 
in/n)rnacitn. htisicafllente relacionada con actividades setnillistas; 
4) /iiere. di pro.'rectI.s u empresas de multiplicacidn inicial de
 
.Ae/)Ii// 5geremes dde empresas semi//istas.iefes deprogramasde
 
/)/t.'dtciic i t Y 
 1ineoa; 6) gerentes .'v directores de unidades de 
u'ijitul de tali/ati" 7) tetnilgos en semillas intere'ados en asumir 

tiiti re.p ti.suai/idaden lus prograinas de semillas; 8)profesores que
tra/ujaneni /)rugramas educacionales sobre tecnologia de semillas; y
9) tagetia. duttntes Y tecnti/ogosen semilla que trabajanfuera de
AU uai.. 

Il lihr .Ue /)reparado por 16 consultores conocidos inter-
Scit ahneme, quienes trahajaron en pare'as en diferentes 
cpituh/tu edit cordinador,.v aportaron su experienciaun totiur 

adquirida en prot ratnas ie setnillas tanto en naciones desarrolladas 
tufl' j en/ via t teiesarroh. Psteriornente,50 lideres, tecnoldgos y
altitii.stradures tie /)r gramas de setnillas, junto con los con
.A/itov)'e., revisaruit e hicieron comentarios al primer proyecto. En 
ctu.ler'utqt'ia, este li/ru r /eja el punto de vista amplio de la 

t)omimunidad intternaciunaltie exlertus en semillas. Sin embargo, en 
e/ prceso de rt'ecottciliar ciertos puntos de vista divergente., e:iitegrar tl/ereites esilos de redaccin y Snfasis, pueden haber 
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ocurrido algunos errores u omisiones. Si asi fuere, asumo 

totalmente la responsabilidad. 

Los autores reconocen que en razdn de las diferentes etapas de 

desarrollo,extensidn y antecedentespoliticos de los palses, no hay 

una sola nacidn que pueda utilizar todas las propuestas y 

alternativas;por consiguiente, cada una dbe efectuarsu eleccidn. 

Los capitulos 2, 3, 4, 5 y 6 cubren los asp,ctos individualesde un 

programade semillas; los restantes tratan sobre tdpicos que son 

comunes a todos los componentes. Poresto es necesarioconsiderar 

el libro comno una unidad. Se han incluido muchos apindicesque 
extensa o muy detalladacontienen inJbrnacionvaliosa que es mu 

para.jbrmar parte del texto en si. La Bibliografia brinda un amplio 

marco de referencia. Se incluve un glosario por cuanto muchos 

trminos tienen signijicado muy especifico. 

Todos aquellos que contribuyeron a este libro esperan sea atil a 

los responsables de las politicas para que puedanformar decisiones 

acertadas en elpresentey estructurarprogramas de semillas eficaces 

en elfiuuro. 

Johnson E. Douglas 
Cali, Colombia 
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Guia de Planificaci6n y Manejo de un 
Programa de Semillas 

Breve Recuento 

La prueba real de un administrador o lider es la habilidad de tomar la 

decisi6n correcta en el momento apropiado. Los lideres de los programas 

de semillas deben tomar decisiones dificiles y establecer politicas s6lidas 

que la producci6n y distribuci6n de la semilla acecre el progreso 
para 
agricola en vez de impedirlo. Las buenas decisiones pued- n ser muy 

y para la naci6n; las decisiones para los agricultoresbeneficiosas 

incorrectas pueden ser desastrosas.
 

de semillas exitoso?
,Cuiles son los componentes de un programa 

pueden reunir e integrar? LCudles son las prioridades? La forma
,C6mo se 

de evaluar diversas opciones y escoger entre ellas se explica en detalle en los 

como fin resumir losEsta introducci6n tienesiguientes capitulos. 
principales puntos administrativos, capitulo por capitulo y proporcionar 

una visi6n general de las interrelaciones a nivel organizativo de las 

una naci6n.actividades semillistas de 

Aspectos Administrativos mais Importantes 

Presente y futuro del suministro de semillas 

(Capitulo 1) 

es solamente algo que los agricultores siembran. Es la 
La semilla no 

portadora del potencial gen~tico que permite obtener una producci6n mas 

alta. Las semillas de variedades mejoradas pueden activar cambios y 

contribuyen a alcanzar los objetivos de la producci6n agricola. Para que las 

sewillas sean un catalizador, los canales del suministro de sernillas deben 
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gozar de libertad. En las posiciones administrativas altas se deben tomardccisiones a nive! de politicas para asegurar que ]a oferta de semillas y eldesarrollo de los programas de semillas reciban la atenci6n que merecen. 
Para establecer las bases que conducen a decisiones adecuadas,nienudo su debe arevisar y evaluar ]a situaci6n actual. Por esta raz6n,muchos paises forman un equipo de revisi6n del programa de semillas,cuyo objetivo principal es determinar el estado actual de desarrollo delprograma o de las actividades semillistas de la naci6n. Las etapas tipicas deldesarrollo de un programa de semillas son: 

Etapa 1.Un departamento de fitomejoramiento multiplica pequefiascantidades de semnlLa y las distribuye a muy pocos agricultores. 

Etapa 2. El departamento de fitomejoramniento multiplica la semilla,pero la distribuci6n se hace a,cultivadores de semillas seleccionados que ]asiguen multiplicando. Sin embargo, la oferta de semilla mejorada en elmercado sigue siendo insuficiente. 

Etapa 3. La naci6n fija una politica para el desarrollo de un programa desemillas, y ya se encuentran en operaci6n unidadesmercadeo, control de calidad, 
de producci6n,

certificaci6n y adiestramiento. 

Etapa 4. La politica 
prestado atenci6n 

national de semillas ha sido revisada y se le haal desarrollo, al fortalecimientocomercial y al mercadeo de semillas. Hay 
de la p.'oducci6n 

una ley de semillas vigente, secontincia el entrenamiento y se establecen vinculos con instituciones ygrupos relacionados. 

Un programa de semillas en ]a primera etapa puede ser adecuado parasatisfacer los objetivos del pais a :orto plazo, pero no para las necesidades a
largo plazo. No importa en qu6 etapa se encuentre el programa siempre es
susceptible dc mejoras. Frecuentemente, cuando los programlas alcanzan
las 
 etapas 3 6 4,aLgunos componentes cstdn prosperando mientras queotros esttin retrasados. Cada componente
identificar debe ser evaluado parasus puntos fuertes y dtbiles. Dentro de un programa exitosotodos y cada uno de los componentes de la industria semillista globalexisten y funcionan en armonfa (Figura I). 

El equipo debe revisar: I) la amplia estrategia del desarrollo agricola enrelaci6n con las necesidades de suministro de semillas; 2) la capacidad, losobjetivos y los resultados de la investigaci6n y el desarrllo del programade mejoramiento de cultivos; 3) lq politicas y procedimientos empleadosen las multiplicacicaes iniciales de semilla y la cantidad y calidad de las 
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semillas producidas; 4) la capacidad de mantener suministros de semilla 
comercial y Certificada; 5) la efectividad de las mcdidas de control de 

calidad; 6) los programas y actividades tendientes a lograr que la semilla 

Ilegue al agricultor; 7) los recursos fisicos, humanos, financierosyexternos 
disponibles; 8) el suministro y la distribuci6n de insumos distintos de las 

semillas y de la disponibilidad de crddito; 9) el efecto de las politicas 

estatales en el crecimiento de la industria sernillista y 10) el buen 

funcionamiento de los componentes del prograrna de scmillas. 

La informaci6n allegada debe evaluarse a la luzde los siguientes hechos: 

1)clestado de desarrollo agricola de lianacin; 2) el alcance actual de la 

producci6n de semillas y de las operaciones de suministro; 3) las cantidades 

de sernilla necesarias; 4) la necesidad de un desarrollo equilibrado del 

programa de semillas en general; 5) las instalaciones y el equipo requeridos 

por los sectores pfblicL) y privado; 6) los fondos necesarios para invertir 

cnio capital o como capital de trabajo; 7)la necesidad de legislaci6n sobre 

sernillas y de control de calidad; 8) la estructura organizativa necesaria; y 9) 

el dcsarrollo dc capacidades administrativas y clentrenamiento de 

personal. 

Como resultado de liaevaluaci6n deben quedar bien definidos los 

objetivos para cada componente del programa de semillas y debe 

conformarse un plan secuencial para lograr las metas. El estableciniento 

de un rnecanismo coordinador (e.g. una junta nacional de senillas) es 

generalmente una buena forma de vincular los miiltiples componentes de 
y lasun progratna de semillas y de proveer los medios, ]a voluntad 

decisiones sobre aspectos esenciales que requieren fijaci6n para un 

desarrolho sostenido (ver Figura 2.) 

Numerosas politicas se deben establecer durante las etapas 2 y 3. El 

desarrollo de las politicas puede aclarar la posici6n del gobierno y 

constituirse en la base de la aplicaci6n sisternAtica de un plan bien 

formulado. Los lideres politicos y los administradores que trabajen con 

una junta nacional de semillas pueden hacer una gran contribuci6n a un 

prograrna de scmillas. diindole alta prioridad a la formaci6n de politicas 
bien concebidas. l.as politicas no deben ser inflexibles ni errdticas. (En 

cada capitulo estAn enumerados algunos puntos sobre los que puede ser 
necesario tomar decisiones a nivel de politicas.) 

El origen: 
La investigaci6n sobre el mejoramiento gendtico de cultivos 
(Capitulo 2) 

Lia in',estigaci6n sobre cultivos es la base de un programa de semillas. 

C6no se desarrollaron estas variedades, en d6nde se originaron y la fuente 
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de semilla de la que provienen son aspectos secundarios. Naturahnente 
estos puntos no se puedei ignorar por cuanto son importantes. Sia
embargo, en trirminos del agricultor y de la producci6n agricola nacional,
el enfoque principal debe ser liadisponibilidad de las mejores variedades
posibles. Las motivaciones v razones del agricultor para aceptar las
v-riedades y liafacilidad de liamultiplicac,3n de semillas tambidn deben
considcrarse al decidir ctIles variedades deben proponerse. Si las
Naricdades sc ,escmpefian bien y son aceptadas por los agricultores, esta 
partc del piogrania puede considerarse exitosa. 

Entre los asuntos ll1.S illlportantcs estiin: I) el 6nfasis dado
mejoraniento y al ensayo de 

al 
nuevas variedades en comparaci6n con los 

cnsayos de variedades cx6ticas para su posible introducci6n; 2) el 6xito de
los programas de inestigaci6n de cultivos en el desarrollo de varicdades 
que produzcan impacto en la producci6n; 3) el grado de cooperaci6n con
fitomejoradores regionales, internacionales y privados; y 4) el tipo de 
ensayo cfectuado. la persona responsable del mismo y los pasos quese dan 
para decidir que variedades se deben recomendar. 

Al decidir si se deben producir y ensayar nuevas variedades o concentrar
los csfuerzos en ensayar variedades introducidas del exterior, sc debe 
considerar la importancia econ6mica y politica del cultivo, al igual que los
posibzs factores especiales que limitan el uso de variedades de fuentes 
extcrnas. lPor cjemplo. las condiciones locales diferentes pueden hacerque
las ariedades foriineas no se oadapten los mercados de exportaci6n
tradicionales pueden solicitar variedades que tengan caracteristicas

espccificas de calidad. Cualesquiera de las situaciones mencionadas
 
justificaria 
 un prcgrama de fitomejoramiento en el pais. Definir si los
rccuIrsm hunianos, financieros v fisicos son adecuados para iniciar y

sostCer un pr)granla en instituciones pfiblicas o privadas tambi6n precisa

c;taluaion. La distribuci6n de los recursos 
deterinina frecuentemente la 
ta,,t a q uc sc logran los resultados. Sc debe considerar el papel que
de.sempefian las empresas semillistas comerciales doinmsticas y extranjeras 
en cumplir con la dcnanda de semilla para algunos cultivos. Finalmente, 
un anilisis cuidadoso de las alternativas debe revelar forma parauna 
obtencr resultados 6 ptinlos con los recursos disponibles. Las metas a corto,
mediano y largo platzo se deben identificar clararnente si se estA 
adelantando el fitomejoramiento de uno o mAs cultivos. 

La invcstigaci6n d,.cultivos debe ser un esfuerzo de equipos dentro de un 
programa, entrt' pogramas coneXos y entre instituciones. Se requiere
personal competente que ejecute bien prograina durante unun periodo
continuo. La evaluaci6n peri6dica de los resultados de un programa de
fitoflejoraniento puede ayudar a alcanzar las nietas deseadas, de las cuales 
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la mis importante es hacer que las variedades Ileguen a manos de los 
agricultores. 

En la investigaci6n sobre mejoramiento gen6tico de cultivos asi como en 
los ensayos de variedades introducidas del exterior, la colaboraci6n entre 
paises con condiciones ecol6gicas similares puede ser ventajosa. El libre 
intcrcambio de gernioplasma o de materiales para ensayos Cs una forma de 
zolaboraci6n frecuente. La utilizaci6n de informaci6n y de germoplasma 
disponible de los centros internacionales de investigaci6n agricola tambi~n 
puede fortaleccr tanto el mejoramiento cono los programas de ensayo. 

El fitomejoraniento llevado a cabo por el sector privado contribuye en 
forma valiosa a lob programas de semillas de muchos paises. El nivel de 
iniciativa asumido por una empresa semillista privada depende en gran 
partc dcl ambiente comercial del pais. Asi mismo, la ausencia de 
restricciones excesivas a la importaci6n dc material gen6tico y de semilla 
para multiplicaci6n fomcnta cl desarrollo de las empresas privadas. 

Los cnsayos se efectfian como parte de la investigaci6n sobre 
mejoramiento de cultivos para comparar nuevas variedades, o como una 
forma dc evaluar las variedades for~ineas. El ensayo inicial de las 
varicdadcs experimentales es responsabilidad del programa de in
vcstigaci6n dc cultivos, independientemente de que 6ste sea p~blico o 
privado. La mayoria de los programas de investigaci6n de cultivos hacen 
ensayos cn fincas debido a los beneficies que se logran al efectuar las 
cvaluacioncs cn los predios de los agricultores. La etapa de desarrollo del 
programa afecta la naturaleza de los ensayos. Los ensayos de identidad, 
uniformidad y estabilidad pueden ser 6tiles, pero en pi ogramas de semillas 
m~is rccientcs tienen menos valor, especialmente cuando la mayor parte de 
la invcstigaci6n la hacc el sector p6blico. 

Los rcsultados dc los ensayos se deben organizar y poner a disposici6n 
dcl personal de cxtcnsi6n, de los dueflos de empresas semillistas y de los 
grupos dc mercadco, como tambi3n de Ins agricultores, para que todos 
puedan cvaluar las variedades a conciencia. La forma de utilizar los 
rcsultados de los ensayos va desde s6lo proveer informaci6n acerca del 
descmpcfio de las variedadcs hasta la elaboraci6n de las listas de las 
varicdadcs quc sc deben certificar. 

Es importante crear un coinit6 de revisi6n y aprobaci6n de variedades 
para conciliar los intereses de los diversos programas de investigaci6n de 
cultivos y proporcionar un mecanismo para la introducci6n ordenada de 
nuevas variedades, especialmente de las provenientes de actividades de 
invcstigaci6n del sector piblico. Las empresas semillistas privadas 
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comprometidas en I fitomejoramiento necesitan su propio mecanismo de 
aprobaci6n y puesta en circulaci6n de variedades. Varios enfoques se 
pucden utilizar para correlacionar los resultados de los ensayos de la 
empresa privada con los oficialcs. A ,nedida que se expande la cooperaci6n
internacional Vregional en el campo del fitomejoraminto, la aprobaci6n y
puCsta en cirClacion, Conj unta 0 sil ultinea, de variedades en dos o mdis 
paiscs oflree sus entajas. 

Comienzo del programa de semillas: multiplicaciones iniciales 
(Capitulo 3) 

La ii estigaczii de cultivos no Cs un programa de semillas en si, pero es 
la base para Ln buCn progra ma. ILas multiplicaciones iniciales de semilla 
constituyen el primer paso entre li estaci6n experimental y el agricultor. La 
multiplicaci6n y li preservaci6n subsiguiente de cada variedad debe 
hacCrsC Culdadosamintc para conservar s identidad y su pureza gen~tica.
La sCmilla de una nu'Cia variedad debe multiplicarse r.ipidainente para que 
sea utilitada poco dcspus de quC Se hava desarrollado. La preservaci6n y
multiplicaci6n de %ariedadeses otra flormaide cooperacien de los paises que
trabajan juntoS en la investigaci6n de cultivos. A menudo, tambi6n se 
pucdc obtcncr alIguna ayuda praictica de organizaciones internacionales. 

F] i toinejorad or debe ser responsable de las multiplicaciones iniciales
 
cuando cl prograina esti en las etapas dc desarrollo I y 2. Cuando el
 
programa Ilega 
 a las etapas 3 6 4, cl trabajo de preservaci6n y

multiplicaci6n de scinilla deja de ser responsabilidad del fitoinejorador y
 
pasa a u i dcpartamiento en el aismto centro de investigaci6n o a una
 
organiiaci6n distita (empresa de Semilla 
 BAsica). Una organizaci6n

iiidependiente tambin pucdc acecptar esta responsabilidad para varias
 
cntidades. Sinlembargo, el fitomejorador no debe desentenderse
 
totalmente dc lit prcscr aci(n de li variedad, ni siquiera cuando 
se
 
coiist it.Iic una enpresa dc Semilla Bfisica. El personal a quien se le confia
 
CstC tiabaj o rCq u iciC ha bilidades v adiestrainiento especiales.
 

AI planificar las InLIt iplicaciones iniciales de semilla. se debe pensar
cuidadosamente cn li preservacion dc cada variedad, la necesidad de 
cspici de almacenamiento, cl nutmero de ciclos de multiplicaci6n
requerido, * .I cantidad dc senilla neccsaria para las multiplicaciones
posteriore s. Ias instalacilones indispensables incluyen una planta de 
procesaihlientt) para cl manejo de pCqufiehos lotes de semilla y de mayores
cantidades de Scmilla Bilisica. ademnis dcl cspacio preciso para alnacenara 
largo plato con el objeto de evitar la repetici6n anual de las etapas de 
prescr\aci611 y multiplicaci6n. 
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Ademris se necesitan terrenos disponibles para la preservaci6n de las 

variedades y para las multiplicaciones iniciales de Senilla Bdsica. No 

obstante, la producci6n de Semilla Bdisica se puede contratar con 

cultivadores de semilla seleccionados, especialmente si la variedad es 

introducida. (En un programa de certificaci6n, la Senilla Certificada se 

produce a partir de la Semilla Bdisica. La generaci6n que antecede a la 

Sernilla B.sica se llama Semilla Gen~tica. La semilla que sale al mercado 

sin ccrtificaci6n se llama semilla comercial y puede provenir de Semilla 

Bdisica o dc un material para multiplicaci6n equivalente.) 

La semilla de las multiplicaciones iniciales recibe diferentes usos segfin la 

etapa en que se encuentra el programa. En las etapas I y 2, muchas semillas, 

cspecialmente dc cereales, pueden pasar directaniente a los agricultores 

para su multiplicaci6n. En las elapas 3 y 4, se requiere mils semilla y por Io 

tanto es nccesario hacer mas multiplicaciones. En consecuencia, la semilla 

dc las multiplicaciones iniciales se utiliza s6lo para nuevas mul

tiplicaciones. 

La forma como se distribuye lIa Semilla Bfisica (o su equivalente en los 

prograrnas que no certifican sCnlilla) puede acelerar o impedir el desarrollo 

dc las empresas semillistas que confian en el sector pblico para el trabajo 

de fitonlcjoramiento. A esta semilla usualnente se le deberia asignar un 

precio mis alto quc a la comercial o a la Semilla Certificada. 

l.a planificaci6n de las multiplicaciones iniciales de semilla requiere los 

csluerzos niancOmunados de los adininistradores, de los lideres, de los 

prograrnas dc invcstigaci6n sobre cultivos, del personal clave com

prometido en el trabajo y de las empresas sernillistas responsables de las 

multiplicacioncs subsiguientes. 

Estructuraci6n del suministro de semillas 
(Capitulo 4) 

La importaci6n es la forma mins rdpida de disponer de semilla de buena 

calidad. Espccialmentc a corto plazo, la importaci6n tiene sus ventajas 

tratfindosc dc scmilla dc cultivos secundarios v de otros cuya producci6n 

local rcsulta antiecon6mica. El inconveniente de la importaci6n es el 

peligro de volverse dependientc de las seinillas importadas o posiblemente 

impcdir cl crecimiento de una industria local de semilla cornercial. Pero 

restringir totalmente lIa importaci6n de semillas puede ser desventajoso 

para el programa de semillas del pais o para las empresas semillistas. Lo 

m~is razonablc es fortalecer la industria local de semillas sin prohibir las 

importaciones. 
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La capacidad local de prod ucci6n de semillas se debe ampiar por medio 
de cmpresas semillistas. Las empresas semillistas pueden ser operaciones
familiarcs, asociaciones, cooperativas, compafifas o corporaciones. El
modelo organizativo apropiado dcpende de la niagnitud de la actividad, de 
las neccsidades dc la emprcsa y de las funciones que se van a desempefiar. 

Los enfoqucs alternos para aumentar la capacidad de producci6n de 
scmillas por niedio dc empresas semillistas incluyen: I ) einpresas privadas 
quc adelantan sus propios trabajos de fitornejorainiento, producci6n y
mcrcadco; 2) empresas privadas que se benefician de las actividades 
semillistas conmencionalcs dcl gobierno; 3) empresas privadas que reciben 
fucrte asistencia del gobierno, pcro no inversi6n directa; 4) empresas
priadas quc tienen inversiones y participaci6n directa del gobierno, y 5)
CelprCesas ofiCiales N opcrai6n dcl gobierno que abarcan to'al o 
parcialmente las actividades de producci6n y inercadeo. En casi todos los 
paises existe rimis de una empresa de este tipo. 

Las empresas semillistas bien manejadas son garantia de la producci6n y
mercadeo de una cantidad creciente de buena semilla de variedades 
mejoradas. A pesar de que la administraci6n de una empresa semi 1i:ta es 
similar a iadc otras organizaciones, 6sta se dificulta por la naturaleza 
cstacion J dcl trabajo, lo exigente de la programaci6n y la secuencia de
 
actiidadcs, Io disperso dc la producci6n 
cn ireas extensas que incluyen
muchos cultivadores de semillas y la naturaleza biol6gica de la senilla que
prcci:,a ut. condiciones ambicntales especiales para mantener su viabilidad. 
ElIproceso de producciCn tambin requiere de una planificaci6n, de una

sclecci6n cuidadosa de las Aireas adecuadas para el cultivo de semilla y de

cultiadorcs que utiliccn buenas pricticas agricolas. 
 Para beneficiar y

almacenar semillas se neccsita personal calificado y un programa de
 
control de cafidad confiablc. Las exigencias financieras son singulares.
 

La capacidad de producci6n de semilla pucde acrecentarse de diversas
 
mancras: 
 I) tomando medidas para elevar la producci6n de semillas por
unidad de supeicic. 2) aumentando la eficiencia y la capacidad del equipo
dc procesainiento de semillas; 3) ampliando las inversiones en ]a industria 
semillista; 4) estimulando el crecimiento de empresas semillistas; 5)
cntrenando personal para mcjorar sus capacidadcs gerenciales y sus 
habilidades teunicas. 

Las empresas semillistas extranjeras que tengan personal con experien
cia y gran variedad dc germoplasma (especialnente de maiz, sorgo y
lcgumbres) pueden ayudar a programas de semillas de otros paises por
medio dc distribucioncs, acuerdos legales de franquicia, servicios de 
consultoria y varios niveles de participaci6n de inversi6n de capital en las 
emprcsas semillistas locales. 
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Control de calidad de la femilla 
(Capitulo 5) 

Si un programa de semillas ha de ser exitoso, las semillas de las 

variedades mejoradas deben ser superiores a las semillas que produce el 

agricultor. La prcocupaci6n por la calidad no puede ser delegada s6lo en 

una persona u organizaci6n; debe compartirse en todos los estamnentos del 

programa de semillas. La defensa mAs importante contra las semillas 

malas son las empresas semillistas quc subrayan la importancia de la 

calidad en sus propias actividades. 

Con cl objeto de garantizar una mejor calidad, los gobiernos efectan 

anAlisis de semilla. crean programas de certificaci6n, y promulgan leyes. 

Estas medidas estatales de control de calidad pueden ser introducidas en 
comrn es la siguiente:difcrentes momentos, pro lia secuencia mAs 

-an,disisen las etapas I y 2; 
certificaci6n en la etapa 3; y 

la etapa 4.lcgislaci6n general sobre el mcrcadco de semillas en 

En los an.ilisis de semillas frecuentemente se hace 6nfasis en su pureza 

fisica, en su capacidad de gerininaci6n y en su contenido de hurnedad. Si 

hay personal capacitado disponible c instalaciones adecuadas, se pueden 

llevar a cabo anilisis sobre el estado sanitario de las semillas, evaluaciones 

de purc,.a varietal y pruebas de vigor. Estos resultados son utilizados en la 

certilicaci6n de semillas y para la aplicaci6n de la Icy sobre semillas, al igual 

quc por cmprcsfas scinillistas y agricultores; por consiguiente, el 

dc anAlisis de semillas debe estar integrado a todas estaslaboratorio 
actik idades. El laboratorio de anilisis de semillas debe tener, por lo menos, 

autoridad para crnprcndcr investigaciones prActicas con la finalidad de 

rcsolcr los problemas tcnicos relacionados con la calidad de las semillas 

que sc presenten en todo el proceso desde la producci6n hasta el mercadeo. 

La International Seed Testing Association (ISTA) ha fijado reglas y 

recomendaciones para el anAlisis de la semilla que se vende en el inercado 

internacional. pero estas tarnbin se utilizan en muchos paises, con algunas 

adaptaciones. para el anAlisis de semillas que se comercializan en el mismo 

pais. 

La ccrtificaci6n de scnilias tiene l6gica s6lo cuando hay cultivadores y 

emprcsas semillistas quc la utilizan. Un prograina de certificaci6n de 

semillas incluyc: 1)dterninar li elegibilidad de las variedades; 2) verificar 

11,ficnte de las senlillas; 3) cfectuar la inspecci6n de campo; 4) tomar 

mucstras de las sernillas procesadas; 5) analizar yevaluar sernillas segtin los 

estAndares de calidad; 6) rotular; 7) establecer parcelas de control de 

variedades; y 8) educar e informar. 
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La certificaci6n de semillas en progranias recientes sirve para asegurar laautenticidad de lavariedad y Ia calidad satisfactoria de una parte de lasemilla disponible en un pais. Sin embargo, ]a autenticidad de la variedadno implica una uniformidad absoluta, mis bien significa que hay buenaevidencia de estabilidad en licomposici6n v elen desernpefio de lavariedad. Al certificar una variedad se afirma que tiene las caracteristicas y
variaciones descritas por el fitoniejorador. 

La legislacitni sobre senillas se debe mantener en ]a perspectivaadecuada ya quc no .(*I no Cs una actividad de producci6n de semilla sinoque tienc inuy poco valor hasta que la semilla es aprobada y puesta encirCulaci6 n ci Cl mercado. Se requiere de buen juicio para deterininarcuando s. neCcCsita legislaci6n sobre semillas y para adoptar solamenteaquellas leyvs quc sean necesarias. l.a legislaci6n se debe disefiar paraaulnintar lt )reocupaCi(m por Uit lnejor calidad, para estabilizar laslo rlis y los procedi lnientos de calidad a niveles pricticos, y para facilitarv1 creciniCnto de las Cinpresas seinillistas v los grupos de inercadeo. Noobstanitc. otrs razones espeificas para Idoptar una legislaci6n sobresemillas son estaiblcer un sistcna de investigaci6n vevaluaci6n de cultivos,crear un progrania de certilicaci6n de senillas, fijar requisitos de mercadeopara las dilricn'.es categorias de semillas, asignar responsabilidades por losensayns de senillas, establecer illsistema de protecci6n de los derechos delfitonic*orador o,lo que es igual, de proteccion varietal y crear un programa
de coarentlina vegetail. 

Para logia r LUna organ i/aci6n eliciente es conveniente concentrar todas
las acti\ idades de cootrl de calidad ellincentro nacional de semillas y
noibrAl una .junta national de semillas que establezca las politicas. En

piogranias de gran envergadora podria resultar conveniente 
 que loscentros departanieniales o in uicipales de semillas estuviesen coordinados 
por Lll ilecanislloltnacional. 

l)cbido al alto niijl dc responsabilidad v las capacidades requeridas, los
lidercs \ ci ipleiados It&cnicos de las actividadcs de control de calidad deben
 
posecr un conociiientO 
 prootndo de l producci6n y tecnologia de
semillas, Io Ini~illo tilC ha bilidad pa ra moti var a SLS subordinados y para
trahajar el arlmlont10ia Coll los cultivadores de scinillas y con los lideres de lasemlr,,as scinillistas. l)ichos cinpleados se dehcn seleceionarcuidadosanicntc y sc les dehe pernitir que participen en todas lasactiN idadcs del progra ma para quoc se conviertan en tecn6logos sem illistas 
prtflesion les. 

11 cxito de las acti vidades de coniltrol de ealidad se nide por Iacalidad deliscnilla qte los con1Slin1id ores obtieiien en las agencias gubernamiientales, 
cn las crnprcsas semillistas y en los grupos de inercadeo. 

http:dilricn'.es
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C6mo lograr que se utilice Ia semilla 
de varledades mejoradas 
(Capftulo 6) 

Hasta que los agficultores cosechan la semilla nadie se beneficia del 

tiempo y del dint i ,invertidos en producir semilla de alto rendimiento y 

buena calidad de variedades mejoradas. Muchos programas de semillas 

hacen 6nfasis en la producci6n y en el procesamiento, pero omiten los 

factores que contribuyen a su utilizaci6n. Los planificadores y los 

tanto del sector p6blico como del privado, puedenadministradores, 
fortalecer el esfuerzo global si prestan mis atenci6n a la utilizaci6n de la 

semilla. 

Los Ilderes deben conocer los factores que influyen en el agricultor para 

que acepte y utilice variedades mejoradas. Deben establecer maneras para 

informar y ensefiar a los agicultores ya terceros las ventajas de tal semilla. 

Deben promover el desarrollo de un sistema de mercadeo de semillas 

vflido para proporcionar a los agricultores variedades mejoradas. Por 
con las acciones y las politicast1timo, deben cor'relacionar estos puntos 

gubernamentales para lograr que se emplee mis semilla de buena calidad 

de tales variedades. 

La disponibilidad de los insumos para la producci6n y el acceso a los 

mercados de los cultivos cosechados, influyen considerablemente en la 

aceptaci6n de innovaciones tales como semillas de variedades mejoradas. 

A pesar de los innumeralbes factores que afectan la tasa de adopci6n de la 

semilla de una nucva variedad, hay estudios que demuestran que los 
en via de desarrollo han adoptado lasagricultores de muchas naciones 

nuevas variedades mAs rApidamente que los agricultores de los paises 
nuevas variedades y ladesarrollados. Las campaflas para introducir 

metas especificas, identificar lostecnologia conexa deben establecer 
grupos con quienes hay que comunicarse, y comprometer pararecursos 

estimular los grupos identificados a que actcien con el fin de lograr las 

metas. En campafias exitosas anteriores los lideres han ensayado los 

materiales, han identificado los lideres de la comunidad y obtenido su 

apoyo, han compartido experiencias directas y personales, y han utilizado 

diversos conductos para transmitir la informaci6n. 

El contacto permanente entre las actividades de la investigaci6n y los 

programas de extensi6n es indispensable para transferir la tecnologia de 

mantra eficiente a los agricultores. La investigaci6n aplicada o adaptable 
siendo utilizado cada vez con mayor frecuencia pores un sistema que est, 


las instituciones nacionales e internacioales y por las empresas semillistas
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en las fincas de los agricultores. Esta t~cnica perrnite que el agricultor, paraquien se desarrolla la tecnologia, participe, aprenda y se sienta estimuladopara ohtener sernilla, de varicdadcs prornisorias. Ademris, los agr6nomoso los extensionistas aprenden tambi6n a mancjar la nueva tecnologia
eficientemente. 

Los prof'sionales iniembros del personal de los programas deinestigaci6n y del servicio de extensi6n que trabajan con los agricultoresdebcn tenor conociinento tecnico idoneidad cicntifica, comprensi6n delos lactorcs ccon6micos, prActica en lahbores vagricolas facilidad decomnticac16n. IlJxito de una campaiia depende de quesc tengan recursosadecuados pira el adicstrainliento dc personal, un presupuesto para lan6mi Ia, los costos de operacrm] y mantenimiento y vi iticos, y politicas dema ncjo de pers nal, adcrmis de inceentivos para motivarias. Para unanlia)or cficiencia dcbc iaher coapcraci an entre cl personal de in'cstigacitn. cxtcnism v COrnuticacin v his empresas semillistas y gruposdc mercadca. L.iinforniaci6n v lcapacidad de persttasi6n y de ensefianza no se pueden considerar monopolio de ningcin grupo.
 

Ilacer quc hi 
 Scmilla sea utilizada tamnhiTh inclUve cl mercadeo de lamisma. El rncrcadcoc suna herrarn enta para fomentar cluso de variedades 
sermej. radas. )c .e recaocido catim unat actividad independiente eniaar6n de ,i sC.tructIa orgarair/tisa, sU rnitodo de op.raci6n v susrequerimientos de personal, v diferentc de aquellos programas diseflados 

pa ra in laiiar . cilscfia a los agricultores. is empresas semillistas queticnon plrpogramas dc rncrcadeoy tis grl)os de ncrcadeo independientestaruhiThf pticdcr lcsar (l
Cabcsta labor de gran responsabilidad con exito. 

Sc riccesita Uma ins estigaci6rr dc mercado a nivel nacional v a nivel deCipII,esa scuilli.sta para determinar la demanda real de semillas. Lainlornuacion1 pros cricntc dc ]a ins cstigaci6n de mercados es indispensable
Pala orgalli/ los plogramas dc produccio'n yde mnercadeo. Una empresa
semi li.StapLcdc predccir hi dLCHIrndala con base en lo que la gente(canipIadoi-cs. sCudcdorcs a cxpertos) diga. haga o haya hecho.
 

L.as cdnrnnticacioMC.S detriro dcl mercado inclucn cl 
desarrollo dematerial prorlncitalhl. litcrcaci6n dC uit buena iruragen de la organizaci6nabastccedorat de scmilltis medialtc rclaLiones pfiblicas, la utilizaci6n deticnicas clecti as l)ara sender 'scilala siclecci6n y uso apropiada de losdist'ibuid rcs para Ilacn1.i dc scmillas.
 

l)ic .rsoscourdtUcIos de rncrcadeor 
 ilevan la scmilla dcl cultivador alcunsuid,: cl culti, adair que iastLe/cs vendedor de semilla, el acopiadorelflria ,rsta, mayorista i rncdiario N, el distribuidor al detal. El 
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conducto mAs apropiado depende de factores tales como cantidad, valor y 

la del Area de producci6n a la decaracteristicas de semilla; distancia 
consumo; carga financiera implicada; y la cantidad de servicios que se 

necesitan antes y despu6s de lia venta. 

Los procedimientos para fijar el precio de li semilla pueden diferir 

considcrablcmcntc de un cultivo a otro, dependiendo en gran parte de si el 

agricultor puede almacenar su propia senlilla o, si factores ambientales o de 

otro tipo. hatcn dicha practica imposible, como es el caso de los cultivos 

hibidos, las cspccies forrajeras, las hortalias y las flores. Los precios 

en cuenta los costos directos, los costos indirectos,deben fijarse teniendo 
las utilidades y un estimativo de lo que el comprado" estA dispuesto a pagar. 

El costo dc trasladar la semilla desde el sitio de producci6n hasta el sitio 

donde scrt sembrada requiere Lin examen cuidadoso al planificar las 

actividades de mcrcadeo. 

Las acciones dcl gobierno influyen profundamente en la utilizaci6n de la 

semila por parte dcl agricultor. Por ejemplo, si la politica del gobierno 

permite quc el precio de hit semilla relle*ie todo su costo y a su vez sea posible 

obtener alguna ganancia. sc estinlularA la formaci6n y el crecirniento de 

empresas scmillistas y de grupos de mercadeo. Garantizar el cr6dito 

adecuado no s61o i los agricultores, sino tamnbi6n a las empresas semillistas 

v otros grupos de mcrcadco, puede facilitar la comercializaci 6 n de las 

semillas. La promoci6n de campafias de producci6n de cultivos bien 

planificadas Nycon cl respaldo adecuado puede estimular la demanda de 

semillas dc variedades mjoradas. 

Dotacion y adiestramiento de personal 

(Capitulo 7) 

Un pais quc desec mejorar su suministro de sernillas debe com

prorncterse a asignar personal a las actividades sernillistas, al desarrollo de 
Los debenlidcrazgo y al cntrcnainicnto del personal. progranas 

se de personaladclantarsc palatiIMIncntc en lht medida que disponga 

entrcnado. La etapa de desarrollo en que se encuentre el programa de 

v nunicro de personas necesarias. Las posicionesscmilla indica cl tLipo 
administrativas y t&nicas se agrupan en categorias por niveles de toma de 

luego clasifican los requerirnientos deldecisiones y sc de acuerdo con 

cnlplco y las ncccsidadcs de lht organizaci 6 n. 

nueva en muchos paises, se debenCono la tecnologia dc scnillas es 
cstablccer posiciones apropiadas para que tanto la tecnologia coino los 

apropiada dentro de latecnologos dc scmillas ocupen una posici6n 

estiategia dcl dcsarrollo agricola. Fin programas nuevos, los tecn6logos de 
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sernillas serdin responsables de varias fases del programa de sernillas, pero
esto es preferible a asignar personas no especializadas. 

Buenos lideres que desarrollen y mantengan personal bien entrenado ycalificado son indispensables. lideresLos potenciales deben tenercapacidad, una personalidad acorde con la posici6n, gran inter(s y
rnotivaci6n, creatividad. y habilidad para delegar responsabilidades. Los programas de formaci6n de lideres deben darle oportunidades a losindividuos para aprender las ttcnicas de manejo de personal conducentes amejorar la moral del personal, a incrementar ]a motivaci6n, a permanecer
mayor tiempo al servicio de la empresa, a aumentar el profesionalismo, y a 
dcsempefiarse mejor. 

El personal de todos los niveles necesita de un entrenamiento adicional 
para Ilegar a set eficiente en la tecnologia de semillas. El entrenamiento 
puede ser de tipo acadinmico o no acad6mico y tener lugar en el pals, en laregi6n o en cualquier otro sitio. Los profesores id6neos y experimentados,
los materiales de adiestramiento en un idioma que conozcan los
estudiantes, y las oportunidades de adquirir experiencia prcticaconstituyen aspectos importantes de un adiestramiento efectivo sobre 
producci6n y tcecnologia de semillas. 

Recursos 
(Capitulo 8) 

En los paises en via de desarrollo muchos prograrnas vitales compiten
por recursos fisicos, humanos, financieros y externos. Los lideres de los
 programas de semillas deben 
 obtener recursos adecuados y utilizarlos
cficientementc para suministrar la mdixima cantidad de semilla de buena 
La lidad. 

Las alternativas revisadas anteriormente ofrecen amplia selecci6n para
el uso de los recursos publicos. Al concentrarse en los ensayos en vez deen
el mejoramiento gem3tico 
se ahorran recursos. La importaci6n de semillas

hace que a inversi6n 
 en la industria semillista local se reduzca 
entorpezca. S;e pueden conservar 

o se 
los recursos piblicos fornentando la

invcersi6n privada en algunos aspectos del programa de semillas. 

Las costosas plantas procesadoras de semillas y los sofisticados
laboratorios de andlisis no conducen, per se, a obtener nis semilla demejor calidad. [in anilisis de la forma como operan las instalaciones
existentes puede revelar maneras para utilizar mis eficientemente ellaboratorio. Cuando se van a adquirir edificios o equipos, deben tenerse en 
cuenta los requerimientos especiales de las semillas. 
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ffcil de limpiar; lasPor ejernplo, un equipo para cosechar debe ser 

instalaciones de secamiento deben estar disefiadas para semilla y no para 

grano. La cantidad y la clase del equipo necesario para el procesamiento de 

semillas dependen del tipo y de la cantidad de semilla implicada, del tipo y 

de la cantidad de contaminantes presentes y de las normas de calidad que 

haya que cuImplir. En general, las instalaciones para el beneficio de semillas 

deben ser adecuadas para cumplir los objetivos esenciales, pero al mismo 

tiempo deben ser tan sencillas como sea posible. 

Una de las ioillnas imis sabias de utilizar los recursos, especialmente en el 

itrpico y) u Itr61)ico. Cs la constrtuLcion dc i nstalacioncs para 
l~a construcci6n de cstas instalaciones debealmacenaniento de semillas. 

comctizair tan pronto)tlt)co se inicia el progra ma dc sem illas. El equipo mas 

cl control de calidad son los vChicultos para transportar aim polrtani palt 
la. pCrsonas c nca'gadas de la certificaci6n N,de hi aplicaci6n de la ley sobre 

semillas. 1H discfio de las instalaciones para an'lisis de scmillas debe preyer 

las cx.panitnc.S, ftlias dcl pr'ogratma de control de calidad. 

El equipo pa ia h industria scmillista no necesita ser sothsticado, incluso 

part puedc enconlItarse o fabricarse localnente. Sin embargo, si no se 

puedc obtcncr localmiente. se debcn facilitar las divisas necesarias para 
impotarho. toda c, quic son muchas las operaciones en que la mano de 

obi'a no pucdc reinplaiar satisfactorianiente el equipo. 

a horrar cuantiosasI niantcninlictlto adccuado dcl cquipo perm ite 

,,nmas dC di ncro. l.os rcpuest os y los mantles de man tenimiento se deben 

obtcici cuando sc hace el pedido dcl equipo. E-l presupuesto debe incluir 

piti da, para mantenillmiento v repuestos. los ope-arios v el personal de 

maintnimiento dehen rccihir cntrenamiento especial. 

La inmcrsion en rcecursos lisicos deb estar equilibrada con el desarrollo y 

el uso clccti\o dc los Iccursos h uLnanos. Los administradores deben 

considera r c6mno pueden aprovcchar al miximo la inversion privada y 

como hace, quIc lgL Ms actividadcs sean parcial o totalnente 

autosulicientes. pata mantenei los pirogra inas de scmillas en crccinliento a 

pesar dc las rcsiiccioiles presupuestarias o para reducir la demanda de 

Sc dehen satislacer ademnis. los nequerimientosi'ecu'rsos pfiblicos. 
financicros dc IoS prOgramis de operaci6n y la necesidad de cr3ditos 

espccialcs para laii iduSt iia comnercial dc semillas. Para la op,,racin de los 
' ital tener ftondos disponi bles en el momentoprogramas de scmillas es 

opoltulnt. 

Iuedeln ayudar pais a lograr r~rpidamnenteLOS rCcursos CxtCnos a un 
ciertos objctivos. Muchas organizaciones bilaterales y multilaterales 
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of'rccen consultorcs, donaciones, becas para adiestrarniento y pr6stamos.
Cuando sc solicita la asistencia tdcitica de expertos extranjeros, susrcsponsabilidades sc dcben identificar claramente, los empleados locales
dcbcn cooperar cn la cjccuci6n de los trabajos, se deben elaborar planes oproyectos mancomunados con metas precisas, dar apoyo local adecuado yrcvisar pcri6dicamcntc el progreso de ]a labor conjunta. 

Aspectos de Caricter Organizativo 

La ctapa dc desarrollo dcl programa de semillas, ]a cantidad y tipo departicipaci6n dcl go'bicrno, el sistema degobierno imperante, y la tradici6n
pueden afcctar lIa cstr(ctIra organizativa utilizada por un prograina descniillas. El los capitUlos siguientes sc discutirdn los m(todos empleados enli organizaci6n dc la invcstigaci6n sobre cultivos, las multiplicaciones
inicialcs dc scmillas, las cmpresas semillistas, los programas de control decalidad, los programas educacionales e informativos y, finalmente, elnicrcadco de scmillas. En csta sccci6n se tratari de relacionar entre si estos 
componettcs (Figura 2). 

1L1Capit ulo I sugicre lit formaci6n de una junta nacional de scmillas, unconhit6 asesor sobre semifias o un grupo semejante, quc sirva como[Uccanismo cooidinador cntre los varios componentes del programa. ElCapitulo 5 tambi~n hace referencia al papel que desempefiaria tal grupo, yadcnizis sugicre lia foriaci6n de un centro nacional de senillas para
xincular ciertas funciones de control dc calidad. El Capitulo 4 plantea las
actixidadcs dc desarrollo quc 
podrian llc\"rsc a cabo para fomentar laproducci6n de semillas, las cuales, de Ilegar a enponerse prdictica,lncccsitaria n uiha dirccci6n ccntralizada, Un enfoquc claro y unos vinculos
organi/zatios con 
otras lasts dcl programa de semillas. En el Capitulo I sediScutC ht planificaci6n v en el Capitulo 7 el pLrsonal necesai io para logrardicho objcti'. 0. -1fomento dc lit producci6n tambi(n debc constituir parte
integral de los progra was al llegar a las etapas 3 y 4. 

"lallto cl pr)gramas va maduros como cn los recientes, la clave del 'xito cs unit dirccciC n clara, lit contnuidad, lIa concentraci6n de los recursosdisponiblcs y pIrMIitir tiLc cl progra ma crezca sistemiticamente,
estructura organizativa .a

I)Llcdc rcforzar todos estos objetivos. Aunque alconlicnzo no sc ncccsita Un[it CstrUctura organizativa completa, debencstablccerse algUnas go ias para cl desarrollo futuro del programa. Cuandocl programa llcguc a la etapa 4 ya se habrfi desarrollado una cstructuraiacional dcl mismo. En los dos organigramas que se presentan i acontinuaci6n se han incorporado una junta nacional de semillas y uncentro nacional de semillas. Cada pals, a medida que evalf'a sus estructuras 
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y necesidades existentes, puede crear su propio sistema. Sin embargo, los 
organlgramas sirven para identificar las partes funcionales que se pueden
necesitar a medida quc cl programa se desarrolla. Cuando los programas 
son pequefios pueden consolidarse algunas funciones. 

Una actividad util del cquipo de rcvisi6n de semillas seria sugerir un 
modelo organizatko apropiado para el programa actual y futuro. Por lo 
tanto. la produccicm de semillas actual no debe ser el f6nico objetivo de un 
programa de scmillas. Como los programas no pueden ser estfticos los 
avances en cada componentc se maniflestan en forma de una mayor
 
capacidad de nivcstigaci6n, sistenias eficaces para preservar y multiplicar
 
los aunlentos iniciales de scmillas, nuevas empresas semillistas, sistemas de
 
control de calidad. mecanismnos de mercadeo y unidades educacionales. El
 
xito sc estinla con base en la capacidad de innovaci6n de cada componente
 

y cl apoyo al deairollo de la produccidn agricola a largo plazo.Cuando se
 
alcance esta Mcta el suministro regular de senilas de nuevas variedades
 
mcjotradas llcgarAi a los agricultores por conductos vada vez itns amplios.
 
El rCsultadO final hilreta principal son aumentar la producci6n agricola y 
cl bienestar general. 



Capitulo I 

Presente y Futuro del Suministro de Semillas 

La semilla es esencial para la supervivencia de la humanidad, porcuanto 

almacena el mis alto potencial gen6tico que la ciencia pudiera Ilegar a 

desarrollar y es un clemento vital en la agricultura moderna. La semilla se 

programa, como los computadores, para retener y reflejar caracteristicas 

especificas. La semilla de variedades mejoradas le permite al agricultor 

producir una cosecha abundante con las caracteristicas deseadas. 

Los lideres agricolas no estdn satisfechos con los m~todos de la 
de laagricultura tradicional, ya que son conscientes de que la "magia" 

semilla puede infundir nueva vida a los programas agricolas, como de 

hecho ha sucedido en numerosos paises donde ellos han sido testigos 

presenciales o sobre los que han leido informes al respecto. En su bfisqueda 

de nuevas formas para garantizar mejore4 sum inistros de semilla no s6lo 

para el presente sino tambi~n para el futuro, a menudo se hacen preguntas 

tales corrno: 

ZCufl es la situaci6n actual de los programas de semilla? 

- En vista de que la rnayoria de los agricultores utilizan su propia semilla, 

Lpodremos nosotros verdaderamente mejorar la situaci6n de produc

-

ci6n y mercadeo? 
LQu6 tan importante es la "semilla mejorada" para el desarrollo 

agri cola? 
-


- Qu se puede hacer para mejorar el suministro actual de semillas?
 

Estos y muchos otros interrogantes inquietan a los administradores y a 
simples ni "f6rmulas"los lideres diligentes. No existen respuestas 

garantizadas para triunfar en todas las situaciones. Sin embargo, este libro 

21 
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puede ayudar a quien desca buscar y reunir los elementos necesarios paradesarrollar tanto un programa de semillas vigoroso cuanto la industria 
semillista resultante. 

Los programas de semillas de mayor 6xito han tenido un modestoorigen. El desarrollo de un programa de setnillas es semejante al de un niio,quien debe aprender a gatear antes de poder caminar. Las etapas de
desarrollo deben tener lugar en una secuencia l6gica y bien planificada.
Antes que todo se deben fijar y mantener metas que sean realistas enrelaci6n con las verdaderas necesidades del ,Area y compatibles con lascondiciones ecol6gicas y con los recursos fisicos disponibles o potenciales. 

Cuatro son los pasos importantes que conducen del estado actual delsuministro de semillas a un nuevo nivel en el futuro: 1)aceptar y poner de
relieve por medio de la adopci6n de determinadas politicas la importancia
del suministro de semillas; 2 determinar la forma como puede utilizarse lasemilla para apoyar los objetivos del desarrollo agricola 3) desarrollar un 
mecanismo para examinar lasituaci6n de los programas de semillas y las
necesidades futuras; y 4) idear un medio para alcanzar las metas fijadas. 

La Importancia de los Canales de Suministro de Semillas 

Despu6s de la cosecha muchos agricultores reservan parte de la semilla
 
para sem brarla en la siguiente estaci6n. Esto se puede hacer ms flicilmente
 
con unos cultivos que con otros. En unsistema agricola de autoconsumo,
la semilla, perteneciente al agricultor es tal vez suficiente. No obstante,

cuando se intenta introducir una tecnologia nueva (una nueva variedad,

incremento cn el uso de fertilizantes, mayor mecanizaci6n, 
 un r6gimen
diferente en el manejo del agua, o un nuevo sistema de cultivo), los
conductos de :uministro de semilla se vuelven criticos. Si ]a variedad o Ia
calidad de Ia semilla utilizada es inadecuada, las inversiones en otros
cambios tecnol6gicos pueden resultar infructuosas. Sin un canal de
suministro de semillas es imposible brindar buenas semillas a] agricultor.
Adem~is para podcr mantener un cambio y expandirlo a nuevas ireas de
producci6n. cl suuministro de semillas debe satisfacer las necesidades de
siembra anuales. Si se utilizan hibridos, se debe remplazar todo el 
suministro dc semillas cada temporada. 

Algunas veces los agricultores que han cambiado una variedad
tradicional por una nueva no encuentran disponible suficiente semilla de
remplazo, de manera que el material original se mezcla gradualmente
haciendo imposible su identificaci6n. Si al menos hubiera disponible cada 
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afio una pequefia cantidad de semilla de remplazo, los agricultores 
progresistas la comprarian para sembrarla y luego la venderian a sus 
vecinos, haciendo efectivo el cambio en todo el sistema. A medida que se 
introducen sistemas complejos de cultivos mitltiples e intercalados y de 
precisi6n en la siembra, aumenta la importancia de un suministro confiable 
de semilla. 

Usualmente, los agricultores estn ms dispuestos a sembrar semilla de 
una variedad mejorada que a adoptar otros cambios tecnol6gicos; en 
consecuencia. la semilla puede iniciar el cambio y servir de medio para 
introducir otras innovaciones. La semilla de variedades mejoradas puede 
utilizarse indefinidamente para incrementar la producci6n en diversas 
regiones y estaci6n tras estaci6n. Por esta raz6n, la base sobre la cual se 
construyc una oferta continua de semillas debe ser s6lida y susceptible de 
crecimiento y cambio. Aigunas veces un programa ultrarrdipido o una 
importaci6n masiva de semillas ha iniciado la actividad semillista; no 
obstante, estos proyectos deben tomarse por lo que son, es decir medidas 
para responder a necesidades a corto plazo. Un administrador consciente 
de las nccesidades de semillas de un pais, a largo plazo, debe tener mayor 
visi6n. 

Los retornos a la inversi6n gubernamental en una industria semillista 
pueden ser altos si el sistema funciona bien. Por otra parte, cuando el 
gobierno estimula la inversi6n privada en la industria semillista, puede 
multiplicar el retorno a los fondos ptiblicos invertidos. Las empresas 
semillistas privadas pueden contribuir a la economia nacional por medio 
de los impuestos quc pagan y del empleo que generan. 

El desarrollo de los programas de semillas debe ocupar un lugar 
prioritario y recibir la atenci6n necesaria para lograr la metas a largo plazo. 
La importancia de los canales de surninistro de semillas debe reconocerse a 
nivel de decisi6n de politicas a fin de tenerlos presentes en la elaboraci6n y 
ejecuci6n de los planes de desarrollo. 

La Semilla como Pilar del Desarrollo Agricola 

La estrategia agricola implica un aumento ripido en la producci6n y en 
los rendimientos de loscultivos en ]a mayoria de los paises. Varios factores 
afectan el 6xito de dicha estrategia, incluyendo la disponibilidad de semilla 
de buena calidad proveniente de variedades mejoradas. La semilla de 
variedades mejoradas puede convertirse en pilar del desarrollo tanto en 
buenas tierras agricolas como en dreas menos favorecidas. Sin embargo, es 
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posible que se necesiten nuevas variedades y nuevos sistemas de suministro 
de semilla. Los programas destinados a las variedades de alto rendimiento 
han sido los de mayor impacto en las reas productivas. En estas Areas, los 
agricultores pueden recorrer largas distancias para obtener semillas de 
variedades mejoradas y tambi6n pueden pagar de contado u obtener un 
cr6d ito. Las oportunidades para desaimrliar empresas semillistas eficientes 
son buenas hajo talcs condiciones. 

Para cond iciones de producci6n menos favorables, se requiere diferentes 
cultivos y variedadcs. l'or ejemplo, en reas de poca precipitaci6n, puede 
ser mejor concentrarse en variedades mejoradas de cebada en vez de tratar 
de producir varicdadcs dcetrigo de alto rendimiento que requieren mejores 
condicioncs climiAticas. En ;Ireas menos productivas, los agricultores 
arriesgan mnis y pueden estar menos dispuestos a invertir en semilla y en 
otros insumos. llasta que tengan suficiente confianza en un nuevo plan 
para aumentar la producci6n, los agricultores necesitan un tipj de cr(dito 
ffAcilmente obtenibic y poca; cantidades de semillas para ensayos y 
multiplicacioncs. Dc aqui que se rcquieran esfuerzos especiales de 
distribuci6n y ncrcadco para animar a los propietarios fieestas tierras a 
ensayar las senillas. 

Tanto para condicioncs de producci6n favorables como para las menos 
favorables. se dehe dcterminar la forma mds efectiva de utilizaci6n de las 
semillas pvra alcan/ar los objeti" as de producci6n. Cuando existe un 
suministro adectiado de sctmilla-,. los sistemas de cultivo se hacen mAs 
flexibles. Isto es pcr tinentc no ,)Io en los programas de cultivos miiltiples 
intercalados. sino tambi.'r en jas regiones en donde no se puede confiar en 
la precipitaci6n y en donde el fracaso de los cultivos es frecuente. La 
disponibilidad de sernilla de variedades de maduraci6n temprana o de 
cultivos alternos Ic permiten al agricultor adaptarse a situaciones 
inesperadas y cambiantes. 

La semilla no es tin insum(o mis sino que constituye un instrumento 
dinmico para el cambio y puede utilizarse para alcanzar objetivos 
especificos de producci6n agricola. El interrogante no es qu6sucederA sin 
un buen programa de semilias, sino c6mo puede un buen programa de 
semillas contrihuir al logro de los objetivos de producci6n. 

Evaluaci6n y Recomendaciones 

Una vez quc se ha aceptado qUe la semilla de variedades mejoradas es 
importante y quc puede foinentar el desarrollo agricola, el paso siguiente es 
examinar la sittIaciorn dc la industria semillisut dentro del pais y desarrollar 
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las recomendaciones para el futuro. LPodr, el programa de semillasjugar 
un papel en la estrategia del desarrollo agricola y contribuir al desarrollo 
econ6mico? iCules son los cambios necesarios? iQu&pasos se deben dar 
para mejorar el programa? Para contestar estos interrogantes se requiere 
revisar, cultivo por cultivo, la producci6n de semilla, las importaciones, las 
exportaciones y la oferta. Esta revisi6n se puede efectuar como un proyecto 
indcpendiente o como parte de una revisi6n general del sector agricola. 

Cuatro etapas en las actividades relacionadas con el 
programa de semillas 

El alcance del estudio y, por consiguiente, el esfuerzo requerido, 
dependen dcl ni\,el de desarrollo agricola del pais y de las actividades 
relacionadas con la semilla. En el campo del desarrollo de las actividades 
semillistas se pueden trazar cuatro vastas etapas, a saber: 

En la etapa I la investigaci6n y el desarrollo agrfcola son ineficaces, 
limitados, o apenas se cstdrn poniendo en prictica. La mayoria de las 
variedades de los cultivos bdsicos alimenticios son tradicionales, asi como 
tambi6n lo son las prfcticas de producci6n. Casi todos los agricultores 
siembran su propia semilla, pero un departamento de mejoramiento 
gen~tico puedc estar distribuyendo pequefias cantidades de semilla de 
variedades mejoradas dc algunos cultivos. 

En la etapa 2 se idelantan programas de investigaci6n y desarrollo 
agricolas. Sc dcsarrollan variedades mejoradas de cultivos alimenticios 
bfisicos, quc cstAn comcnzando a remplazar las variedades tradicionales. 
El uso dc insumos para la producci6n, tales como fertilizantes, es limitado 
pero va mcjorando. Unos cuantos agricultores y unidades de producci6n 
de semillas multiplican este insumo. La cantidad limitada de semilla 
disponiblc es una rcstricci6n para mejorar en algain grado la producci6n de 
cultivos. 

En la etapa 3 la investigaci6n y el desarrollo agricolas se encuentran bien 
establecidos y son productivos. Las variedades de alto rendimiento de los 
cultivos bsicos alimenticios estin sustituyendo rApidamente las 
variedades tradicionales en las Areas mis productivas del pais. En esta 
etapa se incrementa el usn de insumos a pesar de quela mayoria de las veces 
no se utilizan eficientemente. Ya se observan muchos de los componentes 
de un programa de scmillas y la oferta fluctfia de regular a adecuada. La 
calidad de la semilla puede ser baja, la distribuci6n es afin relativamente 
ineficicnte y los agricultores no utilizan toda la semilla disponible para 
distribuci6n. 



En la etapa 4 el sector agricola esti bien avanzado. Se eval&a 
nuevamente la poli tica nacional de semillas, se le presta atenci6n especial aI 
desarrollo y fortalecimiento de la producci6n comercial de semillas y al 
mercadeo de las mismas. Aremds,entra en vigencia una ley sobre sem illas, y 
se establecen vinculos con instituciones y grupos conexos y de apoyo. 

Naturalmente estas etapas de desarrollo y sus caracteristicas pueden no 
ajustarse totalmente a la realidad. Las prficticas de producci6n y la 
situaci6n de ]a oferta de semillas pueden estar muyavanzadas para algunos 
cultivos, mientras que para otros se encuentran retrasadas. Por ejemplo, 
los cultivos industriales o los de exportaci6n, como el algod6n, pueden 
estar en las etapas 3 64, mientras que los cereales y forrajes permanecen en 
las etapas I 6 2. Sin embargo, al iniciar cualquier revisi6n de la situaci6n 
semillista, se debe tener en cuenta la etapa de desarrollo. Mucios han sido 
los intentos por establecer las etapas 3 6 4 de los programas de semillas 
cuando el pais solamente puede manejar las etapas 16 2. Tales esfuerzos 
casi siempre fracasan, desperdiciando los escasos recursos humanos, 
financieros y materiales. 

El equipo de evaludci6n del programa de semillas 

Covendria que ]a evaluaci6n de la situaci6n del programa de semillas de 
un pais la hiciera tin grupo o equipo de especialistas. Los objetivos de la 
evaluaci6n, laParticipaci6n de las agencias o instituciones de ayuda 
externa, y el nivel de desarrollo agricola del pais determinan a cargo de 
qui6n estf el nombrramiento del equipo y ante qui~n es responsable cada 
uno de sus miembros. 

El equipo es nornbrado normalmente por un funcionario, tal como el 
ministro de agricultura o el director de planeaci6n nacional. Un equipo de 
evaluaci6n del programa de semillas debe constar de cinco o seis miembros, 
seleccionados por su experiencia en dreas como mejoramiento gen~tico,
producci6n y surninistro de semillas, mercadeo y suministro de insumos, 
extcnsi6n agricola. crddito agricola y planeaci6n de desarrollo. 

Aunque la "cvaluaci6n" es interna, el equipo puede estar constituido en 
su totalidad por personal local, o por personal local y unos pocos 
consultores extranjeros, o predeininantemente por expertos externos 
respaldados por personal local. La etapa de desarrollo de las actividades 
semillistas del pais influye en la composici6n del equipo. Cuando dichas 
actividades estin cn la etapa I yalgunas veces en la 2 - la preparaci6ny 
las facilidades locales para cl anilisis de las necesidades, la planificaci6n y 
el desarollo dcl programa de semillas frecuentemente son limitadas. En 
consecuencia, se debe solicitar ayuda a fuentes externas como agencias de 
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asistencia tcnica, instituciones internacionales o firmas consultoras. En la 
etapa 3, y a veces en la 2, la habilidad local suele ser adecuada; sin 
embargo, el punto de vista de uno o dos asesores externos podria ser 
valioso. Igualmente, dependiendo de los antecedentes y de la experiencia 
del equipo, darles oportunidad a los miembros locales de visitar y de 
estudiar programas mdis avanzados, puede mejorar la habilidad conjunta 
del equipo para evaluar la situaci6n local. 

Con posterioridad al nombramiento, el equipo tiene que determinar y 
asignar responsabilidades. Como existen diferencias entre los cultivos, el 
equipo tendri que considerar las actividades del programa de semillas para 
todos los cultivos principales, a no ser que haya sido limitado 
especificamente a un n(mero menor de cultivos. El equipo siempre puede 
solicitar ayuda a los especialistas para evaluar el programa en relaci6n con 
un cultivo en particular. 

Areas que necesitan evaluaci6n 

Al evaluar la producci6n, idoferta y la utilizaci6n de las semillas a nivel 
nacional, el equipo debe buscar las respuestas a cuatro amplios 
interrogantes. Primero, Lpodrdn la producci6n actual y futura de semillas, 
y las actividades y politicas de oferta respaldar el desarrollo agricola 
planificado? (Si la respuesta es afirmativa, el equipo puede dar por 
terminadas sus actividades). Segundo, i,qu6 mejoras se necesitan en el 
programa de producci6n y suministro de semillas para mantener el 
desarrollo agricola planificado, o para extraer el mfximo beneficio de los 
adelantos de la investigaci('n agricola en el pais, en los centros 
internacionales de investigaci6n o en cualquier otra parte? Tercero, ,qu6 
recursos hay disponibles o se requieren para alcanzar un nivel apropiado de 
prod ucci6n y sum inistro dc semillas? Cuarto, jc6mo se deberia organizar el 
programa de semillas y quicn (cuail instituci6n u organizacion, el sector 
privado o el piblico deheria scr el responsable de brindar apoyo al 
desarrollc, agiicola? Las respuestas a estos interrogantes 6Inicamente se 
podrtn obtener exarninando detenidamente los programas agricolas claves 
y sus componcnics. 

Estrategia del desarrollo agricola 

Se debe examinar la strategia dcl desarrollo agricola de la naci6n para 
determinar la dcpendencia de sus componentes de los suministros de 
semillas. y las disposicinccs tonmadas para asegurar la oferta necesaria de 
semilla. La funci6n principal del equipo de evaluaci6n del programa de 
semillas seri determinar el grado hasta el cual la producci6n y la oferta de 
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semillas contribuyen o entorpecen el cesarrollo agricola en general. Los 
hallazgos y las recomendaciones del equipo deben ser aplicables a la 
estrategia del desarrollo agricola. 

Investigaci6n pars el mejoramiento de cultivos 

La misi6n de un prograrna de semillas es producir y suministrar semilla 
de buena calidad de variedades mejoradas. La evaluaci6n de la pro
ductividad. el nivel de apoyo y el adelanto de la investigaci6nde cultivos, 
especialmente en mejorarniento gen6tico, introduccidn y ensayos
varietales. son decisivos para determinar c6mo se debe mejorar el 
programa de semillas. El equipo de evaluaci6n debe considerar no s6lo la 
investigaci6n actual en cultivos, sino tambidn c6mo podria proveer una 
base mejor para el desarrollo de programas de semillas. Entre los puntos
importantes de evaluaci6n se encuentran: 

- El tipo de cultivos a los cuales se les da mas nfasis en la investigaci6n. 
- El ntimero de variedades mejoradas de cada cultivo entregadas al 

ptiblico en los 6itimos cinco aios, y el tipo y nivel de mejoramiento. 
- La magnitud y la intensidad de los programas de ensayos varietales. 
- Las politicas y los procedimientos para la entrega de variedades. 
- Las politicas y los procedimientos para el mantenimiento varietal y la 

producci6n de Seniilia (ientica. 
- La cooperaci6n con las actividades de investigaci6n regionales e 

internacionales. 
- Las oportunidades para investigaci6n privada y otras no ;.iuspiciadas 

por el gobierno. 

Multiplicaci6n inicia! de sefillas 

Si los programas de investigaci6n de cultivos estdn produciendo
viriedades mejorada., se deben revisar los deprocedimientos mul
tiplicaci6n y distribuci6n de semillas. En las etapas de desarrollo 2, 3 6 4,
miembros o unidades especiales del personal participan frecuentemente en 
los primeros ciclos de la mnultiplicaci6n de semillas. Los puntos 
importantes de evaluaci6n son: 

- La responsabilidad por los diferentes ciclos de multiplicaci6n. 
- Los procedimientos y convenios para producir las primeras 

generaciones. (Estas se denorninan Semilla Gen6tica y Semilla Bisica en 
muchos programas de certificaci6n de semillas y en este libro). Si las 
multiplicaciones iniciales de semilla no estin asociadas directamente 
con la investigaci6n para el mejoramiento genftico, se debe tener en 
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cuenta el grado de coordinaci6n y cooperaci6n entre la investigaci6n de 

cultivos y las necesidades del programa de multiplicaci6n inicial de 

semillas. 

- Los tipos (cultivos), las variedades y las cantidades de cada uno 

multiplicados como Semilla Bdsica o su equivalente. 
- Las instalaciones y el personal. 
- Los procedimientos de control de calidad y la experiencia al respecto. 

- El uso que se hace de la Semilla Bdsica y las politicas de distribuci6n. 

Estructuraci6n de Ia oferta de semillas 

En las etapas de desarrollo 1 6 2, la producci6n de semilla es muy poca 

como para permitir su evaluaci6n; sin embargo, en las etapas 3 6 4, ya se 

estdn produciendo cantidades sustanciales de semilla, raz6n por la cual 

varios aspectos se deben considerar cuidadosamente: 

- Los tipos, las variedades y las cantidades de semilla producida para su 

distribuci6n a los agricultores. 
- Los convenios y el potencial de producci6n de semilla. 
- Los tipos de empresas semillistas, el desarrollo de las oportunidades de 

crecimiento y los incentivos de lucro. 
- Las ventajas o las dcsventajas de la producci6n local de semillas. 
- La calidad, en general, de la semilla producida y los procedimientos de 

control de calidad. 
- El tipo, la cantidad y la calidad de semilla importada y exportada. 

Medidas tomadas por el gobierno para mejorar [a calidad de las semillas 

A pesar de que los productores y abastecedores de semillas deben 

desarrollar sus propios sisternas de control de calidad, el gobierno tambi~n 

frecuentemente. establece este tipo de medidas. En el momento en que un 

programa alcanza las etapas 3 6 4, puede beneficiarse grandemente de estas 

actividades. El equipo deberd considerar los siguientes puntos: 

La calidad de la semilla que se surninistra a los agricultores. 

- El valor actual o potencial de una entidad de certificaci6n de semillas. 

- La naturaleza y la efcctividad de las actividades de control de calidad a 

nivel de mercadco no s61o para semillas, sino tambi n para fertilizantesy 

otros insumos. 
- Los pasos administrativos o legales dados por el gobierno para mejorar 

la calidad de la semilla. 

-
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La utilizaci6n de semillas mejoracaus 

Se necesita un programa educacicual para demostrarle a los agricultores
los beneficios de utilizar semiilas y pricticas culturales mejoradas. Los
agricultores tambidn deben aprender c6mo pueden adaptar estas mejoras a 
sus pricticas de cultivo. El equipo de evaluaci6n debe determinar si los 
programas y las actividades tendentes a mantener semilla disponible y a
fomentar su uso, respaldan totalmente las actividades de producci6n de
semillas y Ilenan los objetivos conducentes al uso de variedades mejoradas.
Se debe prestar especial atenci6n a los siguientes puntos: 

- Al 6nfasis dado a las actividades educacionales actuales y el tipo y
localizaci6n de los ensayos de demostraci6n. 

- La calidad de ]a comunicaci6n, incluyendo la movilidad de los 
empleados. 

- La credibilidad del programa de extensi6n entre los agricultores, las 
empresas agricolas y los investigadores. 

- La participaci6n del personal educacional y de campo en el suministro y
distribuci6n de insumos, cr6dito agricola y mercadeo. 

- La precisi6n de las proyecciones de la demanda para las necesidades y el 
uso de la semilla. 

- Los convenios de d istribuci6n y mercadeo, incluyendo la estructura y las 
politicas de fijaci6n de precios. 

- Los m6todos que los agricultores utilizan para obtener semilla de
variedades mejoradas distintos a los programas de semilla organizados. 

- El punto hasta el cual las variedades mejoradas han remplazado a las
variedades tradicionales, en cuanto a tipo y variedad, tamafio de la finca
 
y subdivisi6n geogrfifica o politica.
 

- El nivel de coordinaci6n y cooperaci6n del programa de extensi6n con
 
programas de investigaci6n de cultivos, cr~dito agricola y suministro de
 
insumos.
 

Recursos disponibles y requeridos 

Al estimar los recursos fisicos, humanos, financieros y externos 
disponibles y requerido,, se debe tener en cuenta los siguientes aspectos: 

- El almacenamiento a granel, secamiento, limpieza, empaque y
almacenamiento en bodega. 

- La disponibilidad de transporte para la semilla y los empleados. 
- La capacidad y uso que se hace de las instalaciones para los anflisis de 

semillas. 
- El ntlmero y nivel del personal entrenado; ]a necesidad de un 

entrenamiento m-s avanzado. 
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- La cantidad invertida en cada componente del programa de semillas. 
- Las fuentes internas o externas para cubrir las necesidades futuras de 

financiaci6n. 
- La posible necesidad de asistencia externa. 

Suministro de insumos distintos de Ia semilla y el cr&Iito 

Los m6ximos beneficios obtenidos del uso de semilla mejorada se 
alcanzan generalmente cuando se introducen tambi~n otros insumos y 
t6cnicas de producci6n de cultivos mejorados. Los fertilizantes, el agua, los 
pesticidas, los herbicidas, los implementos para una mejor preparaci6n de 
la tierra, etc. deben estar a disposici6n del agricultor, junto con la semiila 
mejorada, a un precio m6dico. El equipo de evaluaci6n de los programas 
de semillas debe examinar la disponibilidad, suministro y distribuci6n de 
insumos y la situaci6n del cr~dito agricola, con el objeto de determinar su 
suficiencia para los programas actuales y futuros de scmilla. Los puntos 
que se debcn evaluar incluyen: 

- La disponibilidad y los preciosde los fertilizantes, pesticidas, herbicidas, 
implementos de labranza, agua de riego y otros insumos. 

- La disponibilidad y plazos de financiaci6n para los agricultores. 
- La participaci6n de los sectores pfblico y privado en el suministro de 

insumos. 
- Los procedimientos de distribuci6n y mercadeo. 
- El grado de utilizaci6n de insumos por parte de los agricultores segfin la 

regi6n geogrffica o politica.
 
La participaci6n de los abastecedores y distribuidores de insumos en la
 
producci6n y en el suministro de semillas (o su interns de participar en
 
dichas actividades).
 

Politicas de desarrollo y de fomento agricola 

Las politicas de desarrollo y de fomento agricola pueden limitar la 
producci6n, la oferta y el uso de semillas casi tanto como las deficiencias 
t~cnicas, financieras y humanas. La politica agricola estd, usualmente, 
fuera de la influencia del equipo de evaluaci6n de semillas; sin embargo, el 
equipo debe examinarla para determinar c6mo afecta a la industria 
semillista. Las siguientes dreas merecen consideraci6n: 

- Las politicas de precios, subsidios e importaciones de equipo agricola e 
insumos y su efecto en el programa de semillas. 

- Las restricciones en el movimiento de productos agricolas y el grado 
hasta el cual la "semilla" es tratada como "grano" o como otro producto 
en lugar de como un insumo. 
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- La oportunidad de que las empresas privadas participen en el desarrollo 
agricola, especialmente en la producci6n y en el suministro de semilla 
mejorada. 

- Las restricciones en las importaciones y exportaciones de semilla,
incluyendo las cantidades experimentales necesarias para los ensayos y 
el material para multiplicaci6n. 

- Las politicas sobre ]a participaci6n externa en emrresas de insumos. 

Coordinaci6n y comunicaci6n 

Al evaluar un programa de semillas y las actividades conexas se debe
considerar ]a coordinaci6n entre los varios componentes. La duplicaci6n,
el desperdicio y la falta de comunicaci6n debilitan los programas y
retardan el crecimiento. Un equipo de evaluaci6n puede identificar estos 
problemas y sugerir cambios. 

Las discusiones preccdentes, referentes a los varios componentes,
actividades y factores que el equipo de evaluaci6n del programa de semillas
debe revisar, no aharcan todos los aspectos. Con el fin de prepararse para la
evaluaci6n, cada micmbro debe familiarizarse con los tiltimos capitulosde
este libro y con cl material que apLrece en: Seed Program Development,
publicado por Delouche y Potts; The Role of Seed Science and Technology
in Agricultural Development, editado por Feistritzer y Redl; e Improved
Seed Production de la FAO, editado por Feistritzer y Kelly. Estos 
antecedentes sobre las politicas de producci6n de cultivos, el andlisis de ]a
situaci6n de la semilla, los requisitos para un programa industriae 
semillistas, las relaciones entre los componentes del programa y las 
actividadcs conexas, adcmnis de la formulaci6n y preparaci6n de planes y

proyectos del programa de semillas, y el .,""elde la semilla mejorada en el

desarrollo agricola, indicar~in otros puntos que se deben evaluar. Todo
 
equipo de evaluaci6n prohablemente elaborar-i, 
a medida que estudia el
 
prograna, su propia l ista de puntos especificos que merecen consideraci6n.
 

La semilla mejorada cstui tan ligada al desarrollo agricola que se podria 
caer en la tentaci6n dc expandir el estudio de los programas de semillas 
para abarcar todo lo tulacionado con los cultivos del sector agricola
nacional. Todo cquipo dcbc mantener presente el programa de desarrollo 
de semillas y no abarcar deniasiado. Un programa de semillas y la industria 
semillista resultante son componentes importantes de la estrategia de 
desarrollo agricola, pero son un en si, nino fin una panacea para las
dificultades que pucden agobiar todo el desarrollo agricola nacional. 
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Identificaci6n de las necesidades y formulaci6n 
de recomendaciones 

Despu6s de que el equipo de evaluaci6n del programa de semillas ha 

estudiado la situaci6n de dicho insumo y establecido la importancia de 

cada aspecto, debe estar en condiciones de dar respuestas definidas a los 

cuatro amplios interrogantes planteados anteriormente. El proceso 

analitico para ilegar a una respuesta incluye la comparaci6n, organizaci6n 

e interpretaci6n de los hechos desde varios puntos de vista. 

Etapa de desarrollo 

La etapa de desarrollo de la agricultura y la infraestructura de un pals 

determinan el tipo de programa de semillas econ6micamente factible. Este 

hecho elemental frecuentemente se pasa por alto. Por ejernplo, en algunos 

paises se han establecido laboratorios de anflisis de semilla y se han dejado 

deteriorar afios antes de que la producci6n y el suministro de este insumo 
y elameritaran su uso. Una generaci6n antes de que la producci6n 

mercadeo de semillas alcanzaran un nivel comercial importante, ya habian 

sido propuestas complicadas legislaciones y reglamentaciones sobre 

semillas. Muchas instalaciones modernas para el beneficio de semillas se 

han construido lejos de caminos transitables y de fuentes de energia 
debenel6ctrica. Las mejoras propuestas por los programas de semillas 

estar en armonia con el nivel de desarrollo de la agricultura, y los objetivos 

de dichos programas deben ir a la par con los objetivos generales del 

desarrollo agricola. 

Alcance de las operaciones de producci6n y oferta de semillas 

En paises en donde la actividad semillista estAt en la etapa 1 6 2, el 

desarrollo agricola se concentra en pocos cultivos o en pocas regiones en 

donde es pnible efectuar mejoras sustanciales. La ejecuci6n de un 
respaldar elprogranwa de semillas debe seguir la misma pauta. Debe 

objetivo principal del desarrollo y no dispersar los recursos limitados en 

otros cultivos o dreas. 

El equipo de evaluaci6n debe reconocer que cuando el programa de 

semillas estA muy retrasado en comparaci6n con la investigaci6n sobre 

otras direas, el programa no puede emparejarsemejoramiento varietal y 
por ensalmo. El progreso debe tener lugar paulatinamente, y cadacomo 

paso debe afianzarse firmemente en el anterior. Nose puede esperarque un 

programa que lucha por producir y distribuir 100 toneladas de semilla en 

un aflo, produzca 10.000 el afio siguiente. 



Cantidad de semilla necesarla 
Las proyecciones de las cantidades de semillas necesarias se deben basar 

en factores de reposici6n razonables para la etapa de desarrollo del pals. El
factor de reposici6n es el porcentaje de la cantidad total de semilia
necesaria que se ha de producir. En las etapas 1,y generalmente en la 2, unfactor de reposici6n del 5 por ciento para las variedades mejoradas decultivos alimenticios bisicos constituye un buen objetivo. La semilla de 
una variedad mejorada que cuenta con buena aceptaci6n se difunde
ripidamente a lo largo del irea para la cual se ha adaptado. Una variedad 
nueva mejorada puede sustituir las existentes mucho mas rfipidamente de
lo que parece implicar el factor de reposici6n. Si el cultivo en cuesti6n es un
hibrido, todo el suministro de semilla se tiene que remplazar cada afio.Algunos programas en las etapas I y 2 tambidn encuentran ventajoso
sustituir la semilla de cultivos altamente comer 'iales, industriales o de 
exportaci6n, cada temporada de siembra. 

En los programas mis avanzados (etapas 2 y 3), un factor razonable de
reposici6n de semillas para cultivos bdsicos no hibridos, fluctuaria de 5 a 20 por ciento. Los cultivos al6gamos, tales como las variedades compuestas
de maiz, requieren de una reposici6n frecuente, mientras que los factores dereposici6n de los cultivos aut6gamos con alto indice de siembra, como
ciertas leguminosas de grano comestibles, pueden estar mis cerca al 5 porciento. Inclusive los programas que ya han pasado por la etapa 4 nonecesariamente tienen factores altos de reposici6n para cultivos tales como
el t rigo, ]a soya y el arroz. En los Estados Unidos, los factores van de 10 a 50 
por ciento, segin el 6rea y el cultivo. 

Desarrollo equilibrado 
"Un programa de semillas estA constituido por componentes operativos y

de servicios estrechamente unidos y dependientes, o semidependientes
(Figura 1). Su desarrollo debe ser equilibrado, por cuanto el programa no
puede ser mAs fuerte que su elemento mas d~bil. Los componentes usuales 
de un programa de semillas son los siguientes: 

COMIPONENTES OPERATIVOS 

1. Mejoramiento gen6tico, evaluaci6n y mantenimiento varietal
2. Multiplicaciones iniciales (producci6n de Semilla Gen6tica y Bdsica)
3. Producci6n y beneficio: 

-Contrataci6n -Transporte -Tratamiento 
-Cultivo -Secado -Empaque
-Cosecha -Limpieza y clasificacidn -Almacenamiento 
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4. 	Mercadeo: 
-Determinaci6n de las necesidades 
-Acopio de semillas y servicios 
-Comunicaci6n 
-Distribuci6n 

5. 	Control de calidad (dentro de las empresas y organizaciones) 

COMPONENTES DE SERVICIOS 

1. Control de calidad: 
-Verificaci6n de la fuente -Muestreo e inspecci6n de semillas 
-Inspecci6n de campo -Anflisis de semillas 
-Inspecci6n de equipo -Rotulaci6n 

e instalaciones -Operaciones de cuarentena (para 
semilla importada) 

2. 	Servicios de educaci6n e informaci6n (personal, cultivadores de 
semillas) 

3. 	Pronsticos de la demanda y estrategia de mercadeo. 

Los capitulos posteriores tratan en detalle las decisiones administrativas 
y de manejo asociadas con cada uno de estos componentes. Las 
publicaciones Seed Program Development, por Delouche y Potts, e 
Improved Seed Production, de la FAO, pueden servir de ayuda a los 
miembros del equipo al considerar los factores esenciales para un 
desarrollo equilibrado. 

Se requieren varios ciclos de multiplicaci6n antes de que haya abun
dantes suministros de semilla para los agricultores. Las impurezas, las 
equivocaciones. la producci6n insuficiente, el tratamiento excesivo, el 
almacenamiento deficiente, el mercadeo ddbil y otros problemas, pueden 
romper la cadena de la oferta. Los intentos para producir Semilla Tsica 
sin tener una existencia adecuada de Semilla Gendtica, los servicios de 
inspecci6n sofisticados para cantidades bajas de semilla y el 
almacenamiento de semillas donde no existen sistemas de mercadeo, son 
signos de programas desequilibrados. El equipo de evaluaci6n debe 
recomendar mejoras en los elementos individuales del programa de 
semillas, a fin de equilibrar todo el programa antes de pensar en la 
expansi6n de la producci6n. 



Existencia de otras 
ExIstencia de semillas producidas
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Figura n. Compotenes im lrogramade semillas 

Instalaciones y equipo 

Las operaciones de producci6n y oferta de semillas requieren terrenos, 
equipo, transporte, edificios, productos quimicos, empaques, etc. De aquique la inversi6n necesaria para un programa de gran envergadura sea 
cuantiosa. 

Resulta m~is razonable organizar las instalaeiones para la producci6n,
secamiento, acondicionamiento y almacenamiento como empresas o 
unidades de tamaflo manejable, mds bien que costituir un monopolio. Sin 
embargo, la concentraci6n de algunas actividades e instalaciones simplifica
Jos contactos con los productores de semillas y otras unidades de 
producci6n, a] igual que el control de calidad y el transporte. Para poder
manejar el volumen de semilla producida y mantener ]a calidad es 
necesario tener pot lo menos un nivei moderado de tecnologia y 
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mecanizaci6n (e.g., trilladoras, camiones, secadores, equipos para el 
transporte y manejo, limpiadoras, tratadoras, y sistemas de empaque). Las 

instalaciones para almacenamiento deben ser adecuadas para preservar los 
niveles de germinaci6n de las semillas (ver Capitulo 8). El equipo de 

cvaluaci6n debc recomendar la inaquinaria e instalaciones compatibles 
con el tamafio de las empresas, unidades o programas propuestos. 

Financiaci6n adecuada 

En la etapa 2 o en etapas posteriores, un programa de semillas requiere 

de inversi6n de capital para comprar tierra, equipo e instalaciones, ademds 

de capital de trabajo para financiar la producci6n y compra de semillas, el 

mantenimiento de las instalaciones y del equipo, la compra de suministros, 

los costos de mercadeo v el pago de salarios. Tan pronto como se producen 

y almacenan para la venta cantidades significativas de semillas, la industria 

semillista comercial necesita una gran cantidad de capital de trabajo (ver 

Capitulo 4). 

Por Iomenos en las etapas iniciales, el gobierno debe proveer fondos 
para Ia investigaci6n de cultivos y el mantenimiento varietal, los 
incrementos iniciales de semillas, las medidas de control de calidad y la 

educaci6n e informaci6n. La necesidad de obtener fondos piblicos para las 

actividades de producci6n comercial y mercadeo, para ayudar a las 

empresas semillistas y comprar equipo para procesamiento, depende de las 

politicas fijadas y de que haya una verdadera participaci6n de las empresas 
privadas. 

El equipo de evaluaci6n del programa de semillas debe estudiar c6mo se 

estn financiando las operaciones semillistas existentes y qu6 tipo de apoyo 
se necesitaria para expandir las actividades en el sector ptblico y privado. 

criticas paraSus recomendaciones deben referirse a las necesidades 
obtener capital de trabajo suficiente a lo largo de los ciclos de producci6n, 
almacenamiento y mercadeo. El equipo tambidn debe estimar cudnto 
tiempo les tomardi a los diversos componentes del programa de semillas 
Ilegar a sostenerse parcial o totalmente (ver Capitulo 8). 

Legislaci6n sobre semillas y control de calidad 

Usualmente se da una importancia excesiva a la legislaci6n sobre 

semillas y el control de calidad. Rara vez se necesita una legislaci6n y 

control formales sobre las semillas para los programas que se encuentran 

en la etapa I y para muchos en la etapa 2. Los programas de control de 

calidad son necesarios, pero se pueden realizar por medio de procedimien
tos administrativos corrientes si la producci6n y el suministro de semillas 

estin predominantemente en manos del sector piblico. 
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Para las etapas mis avanzadas, el equipo de evaluaci6n debe examinar 
cuidadosamente los existentes deprogramas legislaci6n y control, y
determinar ias medidas que harian progresar el programa de semillas. En
particular, se requieren recomendaciones para mejorar los sistemas de 
cuarentena (ver Capitulo 5). 

Organizaci6n 

La organizaci6n de los programas de semillas varia amplia.,.ente de un
pais a otro. La estructura organizativa en si parece estar nienus
correlacionada con el 6xito de un programa de semillas que la efe,.tividad y
]a eficiencia. Cuando una organizaci6n deficiente impide el progreso, se
deben formular recomendaciones para superar esta limitaci6n. La
organizaci6n de las empresas semillistas, de los programas de control de
calidad y otros aspectos de un programa de semillas se discuten en los 
cap iulos siguientes. El equipo de evaluaci6n del programa de semillas debe 
encontrar beneficioso estudiar las secciones pertinentes de dichos capitulos 
antes de formular recomendaciones. 

Manejo y personal 

Si los administradores y el personal del programa de semillas son
 
competentes, las operaciones probablemente serdn eficientes. Losjideres y

miembros del programa 
 de semillas deben estar bien informados y

motivados. y ser dedicados e ingeniosos. Es esencial contar con

supervisores y especialistas bien entrenados, y se debe preparar y

supervisar apropiadamente a los trabajadores. 

El equipo de evaluaci6n debe formular recomendaciones para el adies
tramiento en administraci6n yen aspectos t6cnicos y de servici i. La lectura 
del Capitulo 7 podria ser de utilidad. 

Recursos disponibles y necesarios 

Es una buena prdictica para el equipo de evaluaci6n determinar Is 
necesidades y formular recomendaciones tentativas, independientemente
de los recursos disponibles. Despuds de formular las recomendaciones 
provisionales sobre lo que se deberia hacer, el equipo debe examinar los 
recursos disponibles y determinar lo que se puede hacer. Al evaluar los 
recursos se debe prestar especial atenci6n a las instalaciones, equipos,
personal y terrenos dentro del programa de semillas y de otros programas,
que no se estn utilizando o que estdn subutilizados. Frecuentemente,
excelentes construcciones hechas para otros fines podrian destinarse a las
operaciones de los programas de semillas. En forma similar, la tierra, el
personal o el equipo subutilizado pueden transferirse al programa de 
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semillas. Es un hecho que lo que se hace es casi siempre un compromiso 
entre lo que deberfa hacerse y lo que puede hacerse, en t6rminos de los 

recursos. 

La disponibilidad de recursos para los programas de semillas del sector 

piblico la determina el gobierno. El sector privado tambi6n puede 

necesitar asistencia gubernamental. El gobierno puede poner recursos 

propios a disposici6n del sector privado o puede obtenerlos de agencias 

extranjeras de asistencia o de instituciones financieras internacionales, o 

puede trabajar por medio de empresas semillistas extranjeras. La revisi6n, 

evaluaci6n y recomendaciones presentadas por el equipode evaluaci6n del 

programa de semillas serdn un factor determinante en la decisi6n que se 

tome. El gobierno tiene que distribuir sus escasos recursos para el 

desarrollo de manera que se beneficie el pais en su totalidad. Si el equipo de 

evpluaci6n no adelanta una buena gesti6n, el programa no serA 

considerado prioritario. Si su gesti6n es buena, elgobierno puede otorgarle 

los recursos necesarios o utilizar el informe del equipo para conseguir un 

pr6stamo o donaci6n externos. 

Logro de las Metas Trazadas por el Equipo de Evaluaci6n 

El informe presentado por el equipo de evaluaci6n del programa de 

semillas debe idqntificar las necesidades y ofrecer recomendaciones claras 

al administrador, quicn podr, entonces establecer objetivos precisos para 

mejorar el programa de semillas, desarrollar un plan de acci6n y dar los 

pasos neccsarios para alcanzar las metas. Los requisitos finales son los 

medios y la voluntad para que el plan funcione. 

Objetivos bien definidos 

Los objetivos para cada componente del programa de semillas se deben 

definir claramente antes de que empiecen las actividades. La falta de 

precisi6n causa indecisiones y desviaciones. La revisi6n y evaluaci6n de la 

situaci6n semillista actual debe servir para aclarar los objetivos. 

Un buen plan 

es 

c6mo puede el programa apoyar m.s efectivamente el desarrollo de la 

naci6n. Con estas recomendaciones se puede claborar un plan. El plan 

debe analizar cada componente del programa df. semillas en relaci6n 

La principal responsabilidad del equipo de evaluaci6n recomendar 

con 

las organizaciones participes o que se espera tomen parte, y las diversas 

actividades que cada organizaci6n debe Ilevar a cabo, asi como loscon 

resultados cspecificos que se deben lograr por medio de este plan de acci6n. 
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Los capitulos siguientes serin 6tiles para analizar la posici6n presente, las 
necesidades futuras y los pasos que se deben dar en relaci6n con cada 
componente del programa 

El manual de la FAO Improved Seed Production brinda orientaciones 
sobre la preparaci6n de un programa y ]a formulaci6n de un plan para una
industria semillista, principalmente desde el punto de vista de un donante o
de una agencia de ayuda externa. Sin embargo, el nfasis debe hacerse en 
una evaluaci6n interna para ayudar a formular los planes de desarrollo 
agricola, los cual'es pueden o no relacionarse con una evaluaci6n hecha por 
un presunto donante. 

Escalonamiento del plan 

Todos los aspectos de un plan no se pueden realizar simulttneamente. A 
medida que el plan se va desarrollando, es necesario tomar decisiones 
respecto a qu6 partes se van a ejecutar a corto, mediano o largo plazo. El 
manual de la FAO, Improved Seed Production,da varias razones por las
cuales el programa de semillas se debe desarrollar por etapas. En primer
lugar, como el programa de semillas debe ser parte integral del plan de
desarrollo agricola, el cual usualmente estd establecido para un periodo de 
tres a cinco afios, 6ste debe escalonarse en etapas que se ajusten a dicho 
plan. Segundo, el escalonamiento permite que los recursos se concentren 
en las dreas mds necesitadas del programa. Tercero, se facilita el 
establecimiento de objetivos ,ealistas. Cuarto, se hace mds fdcil un
*desarrollo l6gico y progresivo de un programa de semillas complejo y
equilibrado. Quinto, se mantiene el inter6s en el programa de semillas, por
cuanto este sistema establece por lo menos ]a intenci6n de que haya

continuidad a largo plazo.
 

Los programas mis exitosos han reconocido que toma tiempo alcanzar 
ciertos objetivos. Los programas de semillas constan de demasiadas partes
como para ponerlas todas simultdneamente en operaci6n. Especialmente 
en las etapas 3 y 4. un componente debe estar operando exitosar. "nte antes 
de que sea posible obtener el desempefio satisfactorio de otro. Por 
consiguiente, el escalonamiento en el desarrollo de un componente debe 
considerarse en relaci6n con el desarrollo de los otros. 

Se deben establecer pricridades para llevar a cabo programa deun 
escalonamiento gradual. i,'C'udles fases y qu6 parte de cada una se va a
emprender primero'? El establecimiento de prioridades y el escalonamiento 
del programa hacen posible que se produzca el impacto resultante de 
concentrar los recursos y la mano de obra cuando 6stos son limitados. 
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Finalmente, todo el plan se divide en subunidades ejecutables por uno o 

mdis grupos. Estas subunidades pueden identificarse como proyectos, 

actividades o fases numeradas. La formulaci6n y evaluaci6n de los 

proyectos se tratan en el manual, Inproved Seed Production, publicado 

por la FAO. El c6xito depende de la planeaci6n cuidadosa de los detalles. 

E1 logro de una met: Mfis cantidad de semilla de mejor calidad 

I. l)ccidir si clpigmia de semillas necesita mcjorarse. 

dcl programa de semillas.2. ].ormar tin equttipti de esaltiacitnm 

3. Re% sat et ila clprograllia dc semillas nactional. 

4. IdcIii ci, Iai ncCC,,it&dC y lont iilarrecomcndaciones. 

5. Icpari i tin plani de iccion escilotado. 

6. I)ar los paos ncccsitospara alcan/ar los objciivos de cada subunidad del plan. 

C6mo hacer que el plan funcione 

Como cl prograrna de semillas consta de muchas partes, debe haber 

coopcraci6n estrccha entre sus diversas unidades. Un mecanismo 

coordinador especial, tal como una junta nacional de semillas o un comite6 

asesor de la industria semillista, puede fomentar la cooperaci6n entre las 

diterentes unidades quC conforman un programa de semillas. Dichogrupo 

sir\'c no sklo comto punto local del desarrollo de un programa de semillas, 

sino que tamnbiti provee una continuidad de objetivos y un esfuerzo 

consistcnte. 11 manual. Improved Seed Production,sugiere que este grupo 

dcbe: I) establccer politicas nacionales concretas para la producci6n y el 

surninistro dc scmillas: 2) desarrollar un programa para la industria 

semillista espccii icando clalcance, la estructura organizativa, los montos y 

nctodos de linanciaci6n, amplias guias operacionales y el tiempo de 

iniplantaci6n dcl mismo: 3) recomendar acciones administrativas o legales 

para elminar los impedirnentos al desarrollo del programa de semillas, 
epara auspiciar la participaci6n del sector privado en el programa. 

incrementar los incentivos, para que los agricultores utilicen la semilla 

mejorada: 4) formular rccomendaciones acerca de la regulaci6n de las 

actk idades semillistas; y 5) supervisar y guiar el prograrna continuamente 

para a:;egurar que se desarrolle en formna adecuada, que sea coordinado y 

cficiente. y que contribuya a los objetivos del desarrollo agricola. 
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Los administradores y gerentes del programa de semillas transformarin 
las rccomendaciones del equipo de revisi6n en planes que se puedan
ejecutar por fases con las debidas prioridades. El plan requerir, tomar
decisiones sobre las politicas que se deben seguir. Los capitulos siguientes 
tratan sobre dichas alternativas y politicas. 

Suministro de semilla: Aspectos principales que requieren ijaci6n de politicas 

I. )cimnar si la scnilii es o no importantc en la estrategia de desarrollo agricola
de Ia nacl6il. 

2. 	 Fstablccer si la pre cnte stuacim semillista de la nacion justifica o no una revisi6n 
5 e',altuaci6n) %sttnlitlcas. 

3. 1)cink si se ha de orniar un ctJiipo dc evaluaci~in dcl programa de sernillas y, en 
caS( tal. cui dehc ser so comnpoicimin ' randato. 

4. 	 [stahlecci si st deben a.ceptar o rechaaj las reconiendaciones del equipo de 
C, dl lac, 'Ill. 

5 1-ijar. tic acuicirdo ci las, priridades deterininadas para el prograrma de semillas ypara cada Ntiihonidad. ei plan dc acci in para Ilevar a taho las recomen daciones. 

6. 	 Si sc ha de cstahltccr on roccaninmo citcrdinador, tal como una junta nacional de 
scrnillas. dctcrnmiar criles hari dc ser su composicion N'responsabilidades. 
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Capitulo 2 

El Origen: 

Mejoramiento Genetico de los Cultivos 

El programa de semillas tiene su origen en la investigaci6n para el 

mejoramiento gen6tico, v prospera cuando se introducen con regularidad 

variedades nuevas y nejoradas para la multiplicaci6n. Un examen del 

mejoramiento genctico y su relaci6n con el programa de semillas es el 

primer paso hacia un programa de semillas mris s6lido. Un administrador 

debe estar al tanto de si la investigaci6n sobre mejoramiento gen6tico de un 

pais esti produciendo las variedades apropiadas, si los recursos gen6ticos 
externos se estAn utilizando en forma adecuada, si se estd fomentando la 

investigacion privada %si existen formas de recomendar, distribuir y 

promover ia utilizaci6n de nuevas variedades lo mAs pronto posible. 

Los administradores y lideres de los programas de investigaci6n deben 

encarar. entre otras, las siguientes opciones t6cnicas, politicas y 

financieras: qut tipo de variedad se debe desarrollar; si se deben concentrar 

los esfuerios en el mejoramiento gen6tico o solamente en el ensayo de 

variedades; la posibilidad de utilizar los canales comerciales para 

introducir nuevas variedades y ayudar en la transferencia de )a tecnologia; 
qu6i tanto 6nfasis se debe hacer en un programa de mejoramiento de 
cultivos: qu tipo de actividades de investigaci6n se debe fomentar; qu6 

politicas se deben adoptar en la transferencia de germoplasma y en la 

importaci6n de material para mejoramiento gendtico; y c6mo utilizar los 

diversos tipos de ensayos. Las decisiones sobre estos puntos pueden causar 
un gran impacto en la producci6n y en el mercadeo de semillas. 

Variedades Mejoradas, Base del Programa 

El 6xito del mejoramiento gentico sc mide por el producto final: la 

variedad. Una variedad es una subdivisi6n de una especie y se compone de 

43 
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un grupo de plantas que se distinguen de otros grupos y poblaciones y sepueden identificar de generaci6n en generaci6n. Una variedad puede ser.deorigen al6gamo corno las sintdticas, compuestas e hibridas, o de origenaut6gamo como lineas, multilineas y mezclas de lineas. (Las definiciones
del tcrmino "variedad" se encuentran en ia "Guia para la clasificaci6n de
poblaciones de plantas cultivadas", en el ap6ndice A). 

Caracteristicas deseables 

Las variedades poseen ciertas caracteris!icas que el fitomejorador puedemanipular. La labor del fitomejorador consiste en desarrollar variedadesmejoradas liicilmcntc identificables, que consistentemente se desempefien
mejor que las variedades existentcs. La caracteristicas que afectan laaceptaci6n de una variedad por parte de los agricultores incluyen el altorendimiento. la resistencia a enfermedades e insectos, las caracteristicas
agron6micas y ]a calidad. Si la variedad no posee las caracteristicas
deseadas por cl agricultor no podrd contribuir al incremento de laproducci6n agricola. El product 'r de semillas tambi6n debe encontrar
satisfactoria la \ aricdad para LttlC sc adecida rnultiplicarla. (Figura I). 

Identidad 

Las caracteristicas (e.g., tarnafo, altura, color, u otras como resistencia aenfermedades) de una variedad deben hacer que esta se distinga fdcilmente
de otras. Para facilitar Ia identificaci6n, las plantasde una misma variedad
deben toner caracteristicas uniformes. 
 Sin embargo, el nivel de uniformidad que se cspcra de las variedades en los paises desarrollados
frccucnitcmentc excesivo para 

es 
los paises en Ladesarrollo. variabilidad 

gcn tica puedc inclusive ser valiosa si aumenta los limites de adaptabilidad

de la variedad; no obstante, la variedad 
 es indeseable reducesi elrendimiento o la calidad, o si induce grandes diferencias de maduraci6n 
entre las plantas. Si el crcador de la variedad considera que la variaci6n esutil, 61 dcbe indicar cn la dcscripci6n varietal los limites esperados devariaci6n al nifomento dc introducirla. Usualmente, sin embargo, losfitomejoradores tratan de desarrollar variedades uniformes, lo que hace
mtis fficil mantencr la identidad y la pureza. 

Alto rendimiento 

Los agricultores necesitan variedades que produzcan permanentemente 
un alto rendimicnto hajo las condiciones para las cuales se recomiendan.Ninguna varicdad cs 6 ptima para todo tipo de condiciones de cultivo. 
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Uno de los 	 objctivos del mejoramiento genetico debe ser desarrollar 

alto rendimiento para un rea determinada. En un iareavariedades de 
sembrada con dos 0 mols variedades de alto rendimiento, el mbito de 
v'ariacidn gendtica es mils amplio quc el de un Airea sembrada con una sola 

menos riesgos. La produccin variavariedad. la cuals por lo tnto, presenta 
mucho de un rea a otra e inclusive de un lote a otro dcntro de Ia misma 

se puede evaluarirea. v c rendimiento de una variedad inicamente 

cuando snha cultivado en uni rea determinada y se compara, bajo 

condiciones sinilarcs, con variedades conocidas. 

Algunas ariedadcs son miys estables que otras, ya que consistentemente 

producen altos rendirnientos bajo una amplia gama de condiciones 

ic ed fias.Varios afios 	de ensayos de rendimiento en fincasclimts rendimiento de la variedad bajo 

diferentes condiciones ecoldgicas, sino tambidn otros factores que pueden 

afectar Ia aceptacion de Ia variedad. El agricultor busca en las variedades 

un dcsempefio consistente v predecible, al igual que altos rendimientos. 

muestran no solo Ia estabilidad del 

Resistencia 	 a enfermedades e insectos 

a las enfer-Los agricultores prefieren variedades que sean resistentes 

mcdades y plagas locales. Sin embargotambi~n pueden cultivarse algunas 

variedades que no sean resistentes, si maduran precozmente y pueden 

.1 
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librarse del ataque de las enfermedades y plagas. Las variedades queproducen consistentemente tn buen rendimiento tienen, por lo general,alguna tolerancia o resistencia alas enfermedades e insectos comunes en iazona. Los ensayos extensivos pueden servir para probar la susceptibilidad
de las nuevas variedades antes de distribuirlas a los agricultores. 

Caracteristicas agron6micas 

Las caracteristicas agron6micas de variedaduna pueden ser tanimportantes para los agricultores como el rendimiento. Una maduraci6n precoz es vital en donde ]a dpoca de siembra es corta o en donde se utilizansistemas de cultivos mtiltip-"1 'r, sistema radical fuerte, la resistencia deltallo y su altura son factores que pueden afectar la aceptaci6n de lavariedad por pare de los agricultores, por cuaato influyen en ]a adaptaci6nde las variedades a una mayor poblaci6n de plantas y a las dosis defertilizantes. En los cultivos forrajeros, el r pido crecimiento y larecuperaci6n precoz despuds del pastoreo pueden ser convenientes paraproporcionar mas forraje y poder competir mejor contra las malezas. 

Factores de calidad 

En algunos cultivos las preferencias del consumidor, en lugar del rendimiento o las ventajas agron6micas, determinan la selecci6n de la variedad.Una variedad que cuenta con escasa acogida por su poca palatabilidad osabor poco familiar no se debe multiplicar en gran escala hasta que se hayaevaluado el potencial de cambio de las preferencias del consumidor. 

La composicion quimica es un factor de calidad. Por ejemplo, uncontenido mds alto de proteina o un mejor equilibrio de aminofcidos en loscereales pueden ser nutricionalmente deseables. Sin embargo, si elrendimiento es bajo, los agricultores probablemente no sembrarin estasvariedades mds nutritivas, a menos que un mayor precio compense lap~rdida en rendimiento. Algunos cultivos, (e.g., plantas forrajeras) puedencontener sustancias quimicas nocivas. Los programas de investigaci6n decultivos requieren del acceso a laboratorios donde se pueda determinar la
presencia de tales sustancias. 

Aceptaci6n por el agricultor y el productor de semillas 

Las caracteristicas que se acaban de discutir son importantes para que elagricultor acepte una determinada variedad, pero cuando se produce uncultivo para el mercado, la ganancia es lo que mis le interesa. El Capitulo 6trata otros factores que afectan la decisi6n del agricultor respecto a una 
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variedad. Los administradores y los investigadores que trabajan con las 
variedades propuestas se deben familiarizar con todos estos factores. Al 
recomendar variedades se deben especificar las condiciones agron6micas 
mis deseables para cada variedad de manera que le permita al agricultor 

scleccionar las mds adecuadas para sus condiciones. 

Para que una variedad logre anplia dispersi6n, no s6lo debe satisfacer 

las preferencias del agricultor, sino que tambir debe ser fdcil de 

multiplicar. Algunas variedades de alto rendimiento no se utilizan en gran 

escala porque los fitomejoradores o productores de semillas encuentran 
obstdiculos en su reproducci6n o multiplicaci6n masiva. Algunas veces se 

pueden superar estas dificultades produciendo la semilla en un ambiente 
distinto al dc la zona en que se va a utilizar. 

El Mejoramiento Genktico Nacional vs. el Ensayo 
de Variedades Importadas 

A menudo los administradores deben establecer prioridades en la 
investigaci6n y en el desarrollo de los cultivos. Una de las decisiones mds 

dificiles de tomar es si sC deben prod ucir nuevas variedades, con los ensayos 
requeridos, o si s6lo deben concentrarse los esfuerzos en el ensayo de 

variedades que hayan sido introducidas del exterior. En las primeras 
etapas es mejor. en general, ensayar las variedades introducidas que se pue
den distribuir rfpidamente a los agricultores, por cuanto pueden 

transcurrir de 10 a 15 afios entre la iniciaci6n del programa de 

mejoramiento genctico y el momento en que la semilla finalmente Ilega al 

agricultor. Varios factores afectarn la elecci6n entre el "mejoramiento 
genetico" y los "cnsavos', a saber: 

- La importancia dcl cultivo y la necesidad de tener variedades mejoradas 
- La singularidad dc las condiciones ambientales 
- El potencial futuro para el cultivo 
- Los recursos institucionales disponibles 
- Los recursos humano. financieros y fisicos 
- La disponibilidad de buenas variedades y suministros de semillas 

A continuaci6n se hace tn anilisis detallado de estos puntos, ya que la 
decisi6n plantcada cs (ic gran importancia para los administradores. 

La importancia del cultivo y la necesidad de 

variedades mejoradas 

La importancia econ6mica y politica de un cultivo para un pais puede 
determinar sisc debe empezar o no un programa de mejoramiento 
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genetico. Una segunda consideraci6n puede ser la necesidad de producir
semilla en el pais. Algunas veces un programa de mejoramiento gendtico se 
justifica para desarrollar variedades mejoradas de un cultivo no muy
generalizado pero que puede tener gran potencial en el futuro. 

Los factores que limitan el uso de las variedades disponibles (e.g., la 
duraci6n del ciclo agricola, la sequia, la salinidad, la prevalencia de algunas 
en fermedades, la escasezde mano de obra, o los terrenos anegados) pueden
conducir al desarrollo gen6tico de nuevas variedades especialmente
adaptadas a tales condiciones, si no se logra encontrar algunas con las 
caracteristicas deseables por medio del ensayo de las variedades in
troducidas. 

Los pi oyectos de drenaje e irrigaci6n, los nucvos m6tudos de control de 
malezas o mejores condiciones de almacenamiento podrian dar lugar a la 
demanda de nuevas variedades creando, por lo tanto, ]a necesidad de un 
programa de mejorarniento , ntico. 

En todos los casos, la importancia del cultivo es el factor que determina 
la necesidad de disponer de nuevas variedades, bien sea por medio de la 
introducci6n o de la investigaci6n a nivel local. 

La singularidad de las condiciones ambientales 

El ccnocirnicnto de las condiciones ambientales de un pais es indis
pensable. Aunque pueden existir variedades excelentes de un cultivo en el
 
exterior. las dikerencias de climas, suelos 
 y otros factores agron6micos

pueden reducir su potencial de rendimiento a nivel local, lo que hace
 
necesario producir variedades para condiciones locales especificas.
 

El potencial del cultivo 

Algunos paises ganan grandes cantidades de divisas con las expor
taciones de cierth)s cultiVOs. Si el inercado de exportaci6n del cultivo se 
basa en lactorcs c,,pcciales de calidad, entonces se puede justificar el 
mcjoramiento gcnctico de las variedades preferidas en el comercio 
mundial. aunque dichas calidades no satisfagan las preferencias locales. 

Cuand o la prod ucci(' de un cultivo empiczaa exceder la dernanda local,
debe comen/ar a liaccrsc &rtlasis en las caracteristicas de calidad exigidas 
por los mercados de exportaci6n. pero minteniendo el alto rendirniento y
las caracteristicas agronumicas deseables. Si las variedades locales no 
Ilenan los rcq uisitos de calidad o si las variedades cx6ticas que cumplen con 
los lactores de calidad necesarios no se dcsemnpeflan satisfactoriamente, 
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podria ser conveniente Ilevai a cabo u ograma de mejoramiento para 

incorporar dichos factores en las variedades locales. 

El estudio de los recursos institucionales disponibles 

se programaAl determinar la prioridad que debe dar a un de 

o de ensayos de un cultivo, el administrador debemejoramiento gen~tico 
estudiar ios pros y ios contras de las instituciones locales ptiblicas y 

de utilizar los recursos existentes mAsprivadas disponibles, a fin 

eficientemente. La publicaci6n Building Agricultural Research Systems in 

the Developing Nations, por A.H. Moseman, puede ser de gran utilidad. 

Si la empresa semillista privada cuenta con los medios y las instalaciones 

buscar la forma de reducir la duplicaci6n y maximizaradecuadas, se debe 
los resultados, reorientando la investigaci6n piiblica para complementar 

los esfuerzos privados en busca del beneficio mutuo. 

Los recursos humanos, financieros y fisicos 

Es necesario considerar los recuros humanos, financieros y fisicos para 

decidir si se debe empezar un programa de mejoramiento gen~tico o si se 

deben concentrar los esfuerzos en el ensayo de las variedades ex6ticas. Un 

programa de mejoramiento gendtico requiere de una planificaci6n 

cuidadosa, una habilidad considerable, personal permanente y dis

ponibilidad a largo plazo de recursos financieros y materiales. Si existe 

incertidumbre sobre dichos factores, es posible que los fondos y el tiempo 

invertidos en, el programa de mejoramiento gen~tico no produzcan 

un Bajo estas condiciones, lasbeneficios dentro de ticmpo razonable. 

instituciones gubernamentales o las empresas semillistas privadas sedeben 

concentrar en cl ensayo de material introducido en lugar de iniciar 

programas de mejoramiento gendtico. 

La disponibilidad de buenas variedades y de existencia
 

de semillas
 

las variedades y existencias deEs imporuinte hacer un estudio sobre 

semillas disponibles en el pais y en los mercados mundiales, antes de 

empezar un programa de mejoramiento o de ensayos de variedades. La 

agricultura ha progresado significativamente como resultado de la 
de variedadcstransferencia de grandes cantidades de semillas 

se pueden citar losdesarrolladas en un direa hacia otra. Como ejemplos 
envios masivos de sernilla de trigo de vic ,:o a India, Pakistfn y el Medio 

Oriente: cl noviminient de semilla de variedades de arroz de Filipinas, 
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Colombia y Surinami a los paises de Am6rica Central y del Sur; la
expansi6n de la produccion de sorgo por la introducci6n de hibridos 
desarrollados en los Estados Unidos a M6xico, America Central y del Sur,
Africa dcl Stir. Australia y al sur de Europa; la transferencia de hibridos de
remolacha de Europa t los Estados Unidos, Am6rica del Sur, Medio
Oriente y Asia: v hinlmcnte. li transferencia de variedades de carla de
azlrcar de Indonesia. I lawai, Puerto Rico, Australia, Peri v el sur de los
Estados I Inidos a otrs paises. [anto las organizaciones pfiblicas corno las 
priadais hain rcali,ado este trabajo. 

Los lictores climniticos del Airea en donde se introduce una variedad 
deben scr similares a los de la regi6n en donde se desarroll6. Por ejemplo,
los trigos de primavera desarrollados en MWxico se han sembrado en todo
cl mundo pero donde tuvieron mayor 6xito fue en Areas como la India,
Pakisti'm y el Medio Oriente, cuyos climas son similares al de M6xico. Las 
enlcrmedadcs y las plagas tarnbi6n difieren de un Area a otra y pueden
limita hit transicrencia de variedades. Para asegurar el 6xito, un programa
de cvaluaCi6 deheria picceder a lit introducci6n masiva de una variedad. 

La obtenci6n de resultados 6ptimos: un anilisis de
 
las alternativas
 

Al decidir entre cl mejoramiento gen6tico y ]a evaluaci6n de
,ntroduccioncs. sc dehcn considerar factores tales como los aspectos no

tccnicos. el posiblc retorno de ]a inversi6n, el tiempo disponible yel posible
 
apoyo quc brindarinm las instituciones internacionales de investigaci6n.
 

Los lactores no tecnicos, como las implicaciones politicas y el prestigio
de un prograima dc mcjoramiento gcni3tico, pueden superar cualesquiera
otras considerac otcs. pero tienen que sopesarse cuidadosamente. Otros
ejemplos no son 
politica dc los paises 

de lactores teenicos los econ61nicos, Ia realineaci6n 
los factores del desarrollo interno. 

Se debe ealntar cumdadosamentc el retorno de la inversi6n 
fitomejorarniento. cn rclacr6n 

en 
con los retornos potenciales para los

agricultres. R \V.lugenheir ha estimado que los Estados Unidos 
obtienen tin dix dcndo ant al de USS75 por cada d6lar invertido
ofiginalmentc n ht ni, csliga i(m sobre rnaiz hibrido. Es preciso evaluar el 
costo de ensaxar las .ariedades frente al deldisponibles mejoramiento
gentico de nuex as xatiedades. I)iversos estudios electuados en paises en
via de desairollo sefialan quc It tast de retorno de la inversi6n en la
inestigaeiC t dC culti1,us cs Muiv alta. pcro no queda claro cuinto procede
dcl itomcloilamicnto realizado cn el pais y cuinto de la introducci6n de 
\ariedades desarrolladas en otras partes. 
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El tiempo necesario para deqarrollar variedades mejoradas es muy 
en elimportante para decidir si los esfuerzos se van a concentrar 

mejoraniento gentico o en el ensavo de variedades. Si un pais utiliza 

variedades que ya estin disponibles, posiblemente obtendr, retornos ifs 

altos y rApidos titlesi produce nuevas variedades. 

desarrollan 

germoplaisma %material para mejoramiento gen6tico y lo ponen a 

disposici6n de los paises en diversas etapas de mejoramiento. En raz6n de 
la dixersidad del naterial disponible en dichos centros. algunos paises se 
concentran en los ensayos y en lia 

Los ccr tros intcrnacionales de investigaci6n (Apndice it) 

selecci6n de material promisorio a partir 

de lineas segregantes. obviando asi el paso del mejorarniento gen6tico 
inicial dc sus propias ,ariedades. 

Utilizaci6n de los Canales Comerciales 

AunquC litinvestigaciom dc cultivos del sector oficial, ya sea por medio 
del mnjoranmiento genctico o del cnsayo de variedades introducidas, 
posiblcmentc se convierta cn litucnte principal de nuevas variedades para 

los cultivos principales dc losdivcrsos paises, los canales comerciales han 
introducid o v dcsarrollado nuevos coltivos, aumientado la producci6n y 
contribuid0 itl progrcst) de lhttccnologia agricola de muchos paises. Las 
empresas senillist-s comercialcs pueden identificar y evaluar las 
neccsidades. sclcccionar ariedades adecuadas para ser sometidas a 

prucha. \ hacer tr~i-slerencias masivas de semilla con suiciente rapidez, 

coniplenicttaundo en esta lorna las actividadcs locales de ensayos de 

\ariedades. L.as e:presas pmriadas jugaron un papel decisivo en li 
tiranscirencia t. iloa/ h hrido de Norte AmCrica a Europa. Australia y 

Nuc\a /elandia; de st rgos hi bridos de Norte .\m&ica a diversos paises de 

(Centro v S tmainer lca; de garhanios gigantes de los Fstados Unidos al lPerti; 

dc %arieda.des, de remollacha v papa al Medio Oriente v Europa; y de 
'ariedadcs dC hortali/as de Nolte A In&ica v Europa a diversos paises 
laillo ieno cllios. alliCallos % asiiticos. 

Desarrollo de Variedades Mejoradas 

Cuando se luito ado lhidecisiln de Ilevar a cabo un programa de 

mcjoranicnto gCeo'tiC)) Ii:i:a ictas dc la investigaci6n N,loson Cultivo, las 
objeti ¢osgCncials ticI,"1)ogl0,ania. lo niso quela cantidad y el tipo de 

rccursos h.lmains, fisict, , Iilnucierts reqtueridos deben ser iden

tificados claramenc. licstriicturaci m dC Lll prograa de mejorainiento 

gen~tico caiCa/ c. gc phIladitcaco nit laIrgo plaio de los rccursos necesarios. 

IJS actiidadcs CMMci Iles 1i y los equipos interdC Mstigaci(n 
disciplinarios (Icben desairollhir vinculos con los prograrnas inter

nacionales. Ademis. se dehe cstudiar el grado de cooperaci6n entre los 



sectores pfiblico y pri', ado. y Iijar directrices sobre c6mo se relacionarin los 
dos esfucrzos entre si. L.a cjecuci6n del programa merece estrecha 
vigilancia. Igualmente. es necesario considerar c6mo se evaluardr, !ns 
resultados. c6mo se lomarin decisiones conducentes al progreso dei 
programa y cono se traducirin los resultados de la investigaci6n en 
sistemas de produccion quc posteriormente se pondrin a disposici6n de los 
agricultores. 

Metas del mejoramiento genktico de cultivos 

I.os objeti,,os dcl programa de mejorarniento gen6tico deben es
pecilicarse claramente. Posiblementc una reta primordial sea la obtenci6n 
de mayorcs tendimicntos. pero los agricultores tambi~n tienen otras 
prioridades. L.s caracteristicas '.arictales que los agricultores buscan se 
tiencn que re',isar cuidadosamentc al fijar las metas de investigaci6n. 

Los tipos de agricultores quc van a utilizar las variedades y las 
condiciones agrcolas hajo las cualcs aqu.llas se van a cultivar influirn en 
los objetivos de mclorarnuinto ecotico. Si cl principal objetivo son los 
agricultores progresistas tiLC posecn buenas tierras, ]a investigaci6n se 
podria concentrar cn ilas %arcdadcsque dan el mayor rendimiento bajo
condiciones de tccrologia aianzatda. Pero tratindose de agricultores 
menos progresistas. si las oportunidades esuin limitadas por el ambiente o 
si utilidacie'a (e insumos scrii minima. es mfis 16)--o establecer como 
objcti.o de Ia im ,tigaci6n lia estabilidad de los rendimientos a nivele 
intcriores ,t los mniiximos. El cultivo %los ohjetivos que se pretende lograr
inlmmin en ci &nla, , que sc haga en el desarrollo de hiibridos. variedades 
sint'tlcas. multilincas , otro tipo dc variedades. 

LI t cnpo) ritccsirmo paira obtner resultados en un programa de 
mejoai Lmcnlo tn'lcico. la importancia y cl volumen del mercado potencial
de semllas, I.'s ricgsos implicados para alcan/ar las metas se deben tener 
en cticillt. [ slid mentc. cl proccdimiento mais simple dari los resultados 
mais raipidos ctn el prm grama inicial de -,mejoramiento genctico. La
 
ident ificacion dc nctad Ic la ineestigacion a corto, mediano y largo plao es
 
un requ isiti csencl,,. .Mientras que algunas mctas son de ripida obtenci6n
 
otras son ma.' diliclv. , pUtiden transcurrir rarios ahos antes de que

bendlicien al agricultor. 1.1 
 admm istrador deeria utilizar los ',sultados 
existcnic.s de I n ' estigaci'0 i icia l. privada. regional c internacional. 
cuando %.aa a estiablcecr ]ts mutis. 

lI 'rado de undlormidad ,amictal qi,- se precisa se relaciona con las 
metas a corto la rgo plao. I)ondc los mayores rendimientos constituyen 
una meta primaria a corto plazo. cl grado de uniformidad puede ser de 
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importancia secundaria; sin embargo, los rendimientos altos y una mayor 

uniformidad s6lo son compatibles con las metas a largo plazo. El tiempo y 

los esfuerzos necesarios para desarrollar poblaciones altament; uniformes 

deben sopesarse en rclaci6n con los beneficios que de ellas se derivardn. 

Aunque el fitomejorador enfoque su trabajo al aumento de los ren

dimientos del agricultor en el campo, no puede ignorar la necesidad de 

producir econ6micamente semilla de variedades mejoradas. Por lo tanto, 

una meta igualmente importante es identificar los sistemas para 

incrementar los rendimientos de semilla. 

La asignaci6n de recursos 

Una preocupaci6n constante de los administradores es la asignaci6n de 

ha tomado la decisi6n de respaldar larecursos. Una vcz que se 
investigaci6n sobre un cultivo dado, los interrogantes bdsicos que se 

plantean son: cuanto dinero se necesita, c6mo se deben distribuir los 

fondos entre los recursos humanos y fisicos, y culdebe serel periodo para 

fija el presupuesto. Respuestas a tan complejos interrogantes seel que se 
pueden encontrar en Building Agricultural Research Systems in 

Developing Nations, por A.H. Moseman, quien presenta un estudio 

profundo al respec"j. 

Vinculos interdisciplinarios e institucionales 

El objetivo del fitomejorador de cultivos, o sea desarrollar variedades 

mejoradas que posean ciertas caracteristicas agron6micas, tisiol6gicas y 

morfol6gicas, se lograri mds ripidamente si se establece una estrecha 

colaboraci6n entre cspecialistas de disciplinas relacionadas. Se debe 

alentar la coo*peraci6n con otros programas de investigaci6n, incluyendo 

nivel de emprcsa privada, por cuanto el intercambio libre deaquellos a 
material gcltico e ideas, beneficia a todos los programas de investigaci6n 

sobre mejoramiento gen~tico. Los centros internacionales de investigaci6n 

agricola constituycn una buena fuente de material gen~tico para algunos 

cultivos. y de informaciones 6tiles para los fitomejoradores que inician un 

nuevo programia. 

Ejecuci6n 

Para que un programa de mejoramiento de cultivos tenga 6xito, es 

personal id6neo y bien entrenado que actlle connecesario contar con 
determinaci6n y continuidad. Para lograr resultados exactos se requiere 

ser cuidadoso en el mantenimiento de registros, la ejecuci6n de los ensayos 

de campo y cl an~ilisis en el laboratorio. Muchos programas de 
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investigaci6n flaquean en la fase de campo. El manejo y la evaluaci6nsistemiticos del material de acuerdo con fases o pasos planificados yoportunos aumentan la posibilidad de tener un programa de mejoramiento
gen6tico eficiente y productivo. 

Evaluaci6n de los resultados 

Todo programa de mejoramiento gendtico se debe evaluar peri6dicamente. Aquellos proyectos improductivos o los que ya se hancompletado se deben cancelar definitivamente o reorientarlos con el fin deque cumplan los objetivos establecidos. Una evaluaci6n del proyectopermitird determinar si las metas ain son pertinentes, si los resultadosobtenidos son compatibles con las metas propuestus, si el progresoalcanzado justifica su continuaci6n, si se han logrado conexiones con otrosprogramas y si se precisan cambios en el nive, de p.poyo. Una evaluaci6nsimilar de los logros alcanzados por otras instituciones de mejoramientogenctico en el pais, es indispensable para cerciorarse de que se estihaciendo un uso 6ptimo de todos los materiales gen~ticos disponibles. 

Disponibilidad de nuevas variedades 

Antes de proceder al incremento de las variedades hay que planificar laforma como se pondrin a disposici6n del agricultor. Un m(todo 6inico noresultardi para todos los casos. Para beneficiar al agricultor se deben sacaroportunamente a] mercado nuevas variedades mejoradas o lineas puras. Lafalla de muchos programas de mejoramiento ha sido que los resultadosobtenidos nunca Ilegaron a manos de los agricultores. Por lo tanto losinvestigadores deben preocuparse de que se aumenten y distribuyan las
variedades que ellos produzcan.
 

Apoyo a ]a Investigaci6n sobre Mejoramiento Genituco 
de Cultivos 

El apoyo a la investigaci6n puede provenir de un gobiemo (directamenteo por medio de las Universidades), de una organizaci6n regional, deesfuerzos internacionales y de empresas semillistas, asociaciones o
cooperativas de agricultores.
 

La investigaci6n con apoyo gubernamental 
Parte de Ia investigaci6n para el mejoramiento gen~tico de cultivoscuenta con el apoyo del gobierno nacional o departamental en la mayoriade los paises. La investigaci6n respaldada por el gobierno generalmente seIleva a cabo en estaciones de experimentaci6n agricola o en universidades 
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que adelantan investigaci6n y. con frecuencia, constituye Ln componente 
de las actividades de extensi6n. 

El trabajo se puede organizar de diversas maneras. rialgunos paises, 
especialmente en aquellos con zonas ecologicas sumamente marcadas, 
cada estaci6n experimental cesarrolla sus actividade, independientemente 
de las demais estaciones y fa deficiente coordinaci6n entre ellas por lo 
regular da coflo rcsultado una duplicaci6n dc esfuerzos. L'smucho mlis 
eficiente un sistema de investigaci6n integrado. en el que una estacion estf a 
cargo de la investigacion sobre un cultivo determinado y las otras 
colaboran en los ensayos de las selecciones promisorias que produzca el 
programa de mejoramiento gendtico de la estaci6n principal. I)e igual 
manera. en el caso de otro cultivo, una estaci6n diferente actuarfi corno 
centro principal en el trabajo de fitomejoram'ento y las demisayudarzin en 
los ensayos de evaluaci6fi. 

Las uniersidades que tienen programas de investigaci6n a veces 
funcionan com() parte de dicho sisterrna. Sin embargo. algunas univer
sidades tienen dificultades para mantener .',sesfuerzos estrechamente 
ligados a los objetivos nacionales de investigacion, cuando los catedraticos 
ledan demasiada importancia a los objetivos i. :ernos. La vinculaci6n de 
las universidades a la invest;.aci6n efectuada por la naci6n ilacilita el 
ad iestramiento de los - "adiantes y les proporciona la experiencia prictica 
necesaria para trabajos futuros. 

Ocasionalmente. una oficina especial en una estaci6n experimental 
puede coordinar la investigaci6n para cada cultivo principal. El 
"coordinador" auna todas las estaciones y disciplinas pertinentes (e.g., 
gen~tica. agronornia. fitopatologia, entomologia, economia), con el fin de 
establecer unos objetivos comunes de investigaci6n. revisar los resultados 
sobre una base anual y planificar las actividades colaborativas. La 
investigacion coordinada entre las disciplinas os esencial para tener un 
programa de mejoranliclit gelitico hien eoloc ido ( Figura 2). 

Otros grupos de investigaci6n, tanto piiblicos como privados. pueden 
ayudar a los programas gubernamentales de investigaci6n cooperando en 
los ensayos. participando en las juntas de revisi6n v de planificaci6n. y 
evaluando los objetivos y resultados de la investigaci6n. Estos grupos 
pueden lacilitar. igualnente, las instalaciones y el personal necesarios para 
adelantar evaluaciones especiales, tanto de naturalezia quim ica como fisica 
con el tin de solucionar los problemas especificos que se presentai en el 
programa de mejoramiento gen~tico. 
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Investigaci6n regional 

Cuando tn cultiVO presenta potencial en iraLs de un pais, los paises 
circunvencinos y los quc se encuentran en el mismo cintur6n ecol6gico 
pueden ayudarsc utuamente. La investigaci6n regional puede conducira 
la obtencion de variedades de arnplia adaptaci6n ecol6gica, permitir el 
intercani(o de semilla para siembra, y estirnular el uso mliseficientede los 
recursos de los paises. las actividades de investigaci6n pueden estar ligadas 
con un comit6 coordinador. Algunas fases del trabajo de mejoramiento 
gendtico se pueden Ilevar a cabo en uno o mis paises, y los ensayos en todos 
ellos. 

ACtualniente existen diversos t1,;os de coordinacion regional tales como 
el mejoranuento gen6tico de cereales que se adelanta en el Medio Oriente 

http:coper.nI
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con los cslucr/os de Ia [A, cl Centro Internacional de Mejoramiento de 
Mai/ v I rigo (C'IMIMY I). Ili Liga Arabe. el International Centre for 
Agricutral Research in the )ry Areas (ICA RI)A). li Fundaci6n Ford v 
I tu ndacion Rocketeller; los trabaj os sohre arro/ que se Ilevan a caho 

conjuntamcinic Con la West African Rice l)evelopment Association los de 
naji,. . \ sc citglnl Amirica,0rgO Ilriiol quC lct en Central conlo parte del 
IProgralma ( ooperati,,n Centro Amcricano para el Mejoramieito de 
C'ult ivos Al nientieios los de inai/ en Birasil v en los paises andin,,s de 

Suracnrica quie adelan tan conjuntamente el (*I IMY I y el Centro 

Internacional de Agricultura lropical (CIAI): v los de trigo que se 

electuan en Alrica Oriental v li region andina con la asistencia del 
CIMMY'l. 

Agencias internacionales de investigaci6n 

I)i'crsos ccintrms internacionales de investigaci n pueden proporcionar 
asistencia eln hi iIi\Cstigacion (It cilItiVos (Apndice I!). Cada centro no 
solame nte rcali/a inestigaci6n ce cultivos silno qtic tanibiin trabaja con 
los instititos rtq.lionales v nacionales dc investigaciin. Igualnente. dichos 
centros IFcccii csos de adiestranien to a cientilicos v personal deen 
produccion. Ialesl iistittlciones mantienen instalaciones de investigacili 
bien equipadas v bibliotecas actuali/adas. al igual que salas para 
conlrcincias. seiniialios v talleres. I.a lmiaoria posee extensas colecciones 
de grinoplasma de Ios clitivos quIc son obieto de so inmcstigacimn. 

[I.os centros sunininistraln it las organi/aciones nacionales de in

\rCstigacliCi') Cl gCm11oasiia tin nccsitan para sus programas, Unat amplia 

gania dc matermils para ensavo. asistencia en el adiestrainiento de 
pcsonal cientili :,i \ dc produCcio)n, orientaciones sobre li organi/aci6n y 
el dcsarrollo de on prograina nacional de investigaci6n y. finalhnente. 

literatuma \ resultados dc los ensayos. Sin enhargo. los centros 
inttrnacioiales no manticnen semilla de las varitedades designadas 
oticialmcnte como tales para lines de mnultiplicacimn o distribucidmn. l-sta 
labor compete al plograma de investigaci6n nacional. 

1hnat itcd in ternacional itde cintros de rcClirsos gendticos ci.tie heneficiara a 
todos los paises sc csti estableciendo bajo li direccimn del International 
Board lot Plant (inetic Resomrces (ver Apndice I). Ya se ha poh licado 
11naiIISti Ce los SlOS dolldC se almnacena gernoplasina. 

La investigaci6n privada 

Algunas emprcsas senillistas privadas efcctfzan investigaci6n sobre tne
joraimento gcnctico coin cl lin de poder vender variedades d iferentes a las 
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de sus competidores. l.a competencia hace que lias emprcsas quc adelantan
investigacion respondan a las necesidades del agricultor. Como resultado 
de la iwnestigaci()n. la iotivacioi para comercializar variedades 
desarrolladas por las umpresas mayor.cs 

L.os progranmas de l1tomejoramiento de la empresa privada pueden serde 
arias clases. Algunos lle,an a cabo investigaci~n y venden semilla de las 

varicdades res ltiantes o las -ntregan hajo licencia a otras empresas para
quoc las nltipliquen. (0)ris se concentran en el litomejoraniento yvenden 
o dan hajo licencia todos los niateriales que desarrollan. Otros. en lugarde
adelantar programas de mejorainento genitico. identilican y re inen los
materiales gcncticos Oili/ables de otras fuente,, v producen N comer
cialian semnilias hajoionmres comnerciales propios. 

La cantidad de investigaci6n que una empresa privada adelanta en los
paises en v iad desarrolto se verdi afectada por las politicas del gobierno en 
relaci6n con la disponibilidad de germoplasma, la oportunidad de 
comcrcializar las variedades desarrolladas y la fijaci6n de precios a la
semilla. Otros lactores relacionados se analizan en el Capitulo 4. En el
Capitlo 5 se estudia si las variedades pueden ser vendidas por personas
distintas a so crcador. factor que tambin puede atectar las actividades de 
la empresa privada. 

La cola boraci6n entre los programas oficiales y los del sectorprivado ha 
aumentado con el transcurso dc! tiempo en Europa Occidental y en
Amrnica del Norte, hi igual que en algunos paisesen via de desarrollo. Tal
colaboraci6n torna la forma de ensayos conjuntos, intercambio de algunos
materiales genticos, y tna divisi6n de responsabilidades mucho ms clara.
 
Los resultados de la investigaci6n blisica adelantada por los programas del
 
sector olicial se han puesto 
a disposici6n de todos los fitomejoradores. 

El objetivo debe ser utilizar las capacidades de investigaci6n tanto del 
sector priblico cono del privado, para lograr la mayor ventaja en beneficio 
de los agricultores. Los administradores oficiales se encuentran en 
posiciones claves para ayudar a alcanzar dicho objetivo. 

Politicas sobre ]a Transferencia de Germoplasma e
 
Importaci6n de Material Genktico
 

El germoplasma (fuente del contenido gen~tico o de la variabilidad que
se transmite por la sernilla u otros 6rganos de la planta mediante la
propagaci6n) constituye la piedra angular de las nuevas variedades. Nadic 
ejerce monopolio sobre el germnoplasina, y todos los programas de 
investigacimn agricola se pueden beneficiar de su libre intercambio. 
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Los lideres y administradores en el campo de la investigaci6n deben 

decidir si es m~s conveniente intercambiar o importar material gen6tico y 

semilla. Si se establecen politicas y orientaciones claras al respecto, las 

decisiones serin mils consistentes y ffciles de tornar. 

La disponibilidad de semilla en los programas de 

mejoramiento gen6tico 

Las politicas sobrc la disponibilidad de sernillas provenientes del 

prograrna olicia'l de investigaci6n deben estar relacionadas con el origen y 

el posible uso de la semilla. El material gen~tico que se mantiene sin 

selecci6n en los programas oficiales debe estar a libre disposici6n de 

uso del mismo, excepto cuando lacualquier persona que pueda hacer 
semilla se ha adquirido cn otra parte y la persona que lia suministr 6 impuso 

restricciones sobre su distribuci6n. 

del gernioplasma puede incluir materiales con caracteristicasParte 
pucden incorporar en las variedades comerciales. Dichoespeciales q tie se 

material deb estardisponible para los fitomejoradores del sector phblico y 

privado dentro y fuera del pais. 

AlgUnos materiales gencticos pueden incluir generaciones avanzadas de 

cruzamicntos hechos para corubinar las caracteristicas deseables. El 

litomejorador puede decidir compartir libremente dicho material con sus 

colegas. Algunos centros internacionales de investigaci6n han puesto 

materiales segregantes a disposici6n de otros fitomejoradores sin 

restricci6n algunIa. 

Las variedades experimentales usualmente no estin a disposici6n de 
de que se han entregado lasterceros, cxcepto para ensayos. I)espu6s 

variedades para su multiplicaci6n, la Semilla Gen~tica de los programas 

se puede poner a dispcsici6n de los fitomejoradores deloficiales tambien 
sector privado. Cuando se produce un hibrido, el p~blico se beneficia si sus 

progcnitores sc poncn a disposici6n de todos los fitomejoradores para que 

su potencial sc aproveche en otras combinaciones. La mayoria de los 

programas oficiales de mejorainiento gentico en los paises desarrollados y 

en muchos de los paises en via de desarrollo, tienen una politica de 

distribucim irrestricta de dichos materiales. Sin embargo, los fitome

joradores dc empresas privadas por lo regular restringen la distribuci6n de 

posici6n competitiva.sus materiales. con el fin de mantener una 

Impor'aci6n de material genktico 

Si se estai promoviendo la creaci6n de empresas semillistas privadas, es 

esencial fijar politicas que faciliten la importaci6n de material gen~tico yde 



semilla para multiplicaci6n. No se debe esperar que la empresa semillista
privada divulgue infornmaci6n detallada sobre la genealogia o pedigri delmaterial que ellos importan o desarrollan. La empresa privada ha tornadoesta medida con el objeto de poder financiar la investigaci6n por medio de
la venta exciusiva de sus propias variedades. 

l.os requisitos de cuarentena para el flujo de material gen~ticoexperimemal desde v hacia un pais deben ser tan simples como sea posible.Sin embargo. se debe tener cuidado para evitar la introducci6n de plagas,
enlermedades y malezas que no existan en el pais, hacer eximenes paradetectar estos contaminantes y para evitar la pdrdida de tiempo y de
germoplasnma valiosos (ver Capitulo 5). 

Ensayos: Obtenci6n de Informacid6n sobre las Variedades 

l.as agencias publicas y las empresas semillistas privadas necesitan
inlormacion sobre el desempefio de las variedades potenciales. Se deben
evaluar tanto los materiales introducidos del exterior como las variedadeslocales. El tipo de ensayos y el uso que se hace de ]a informaci6n, estAnrelacionados con las dccisiones sobre politicas que pueden causar un gran
impacto en el desarrollo de la industria semillista comercial. 

Responsabilidad por los ensayos 

El fitomejorador y su organizaci6n, va sea ptiblica o privada. son losresponsahles, inicialmente, por los ensayos. El fitomejorador ensaya,
primero, un gran ntumero de variedades experimentales en unas pocaslocalidades; luego, ensaya las que parecen ser m~is promisorias en nuevas
localidades. Estos ensayos pueden hacerse en cooperaci6n con otros
 
fitomcjoradorcs o instituciones.
 

Fuera de las pruehas Ilevadas a cabo por los fitomejoradores paraidentificar las variedades mejoradas, los gobiernos a veces efect~ian 
ensayos para caluar la informaci6n sobre variedades mejoradas, paraelaborar una lista de variedades recomendadas o para determinar lasvariedades que se pueden utiliiar. La participaci6n en estos ensayos puede 
ser soll,:Itada o voluntaria. 

Los ensayos pueden estar a cargo de estaciones de investigaci6n ouniversidades. Algunos paises tienen una oficina especial que coordina estetrabajo y codifica los materiales para ensayarlos; en otros, se hanestablecido organizaciones independientes de evaluaciones para evitar 
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posibles conflictos de intereses. Este enfoque es vilido especialmente en 

a prueba grandes cantidades de programas avanzados que someten 

material desarrollado por la empresa privada.
 

Tipos de ensayos 

Los tipos apropiados de ensayos dependen de la etapa de desarrollo del 

programa dc smcrillas. Fn la ctapa I (Cuadro I) s61o es posible lievar a cabo 

n. A medida que el programa avanza, lamodestas pruchas dc cxaluaci 6 

Shlce IilAs intensa y compleja. En las etapas 3 y 4
evaluaciton tS6lClSU.ihlntC 

identidad, uniformidad y estabilidad de las se efectt'an tarnhicn ensayos Lie 

xariedades si la protcccion \ arictal (Capitulo 5) forma parte del programa.
 

Cuadro I. El desarrollo de los componentes de un programa de semillas. 

.1 1 talml.1(apa; I I Ilapa2 Ilalpa 
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Pruebas de comportamiento 

que se hacen en los ensayos varietalesLas evaluaciones 	rn~s cornunes 
reacci6n a plagas y enfermedades, maduraci6n,son: rendimiento, 

de uso y habilidad de supervivencia. En programascaracteristicas 
diversos niveles de aplicaci6ndeavanzados, estos factores se evaltian con 

fertilizantes, densidad, 6poca y profundidad de siembra, regulaci6n de la 

irrigaci6n y otras prficticas agron6micas. Por lo tanto, las pruebas de 

requieren del esfuerzo coordinado del fitomejorador, elevaluaci6n 
y el agr6nomo para ascgurar los mejorespat6logo, el entom6logo 


resultados posibles en los ensayos.
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La cvaluaci6n de una variedad se puede hacerde varias maneras, pero sedeben seguir tres principios, asaber: I) las zonas geogrAficas yclimiticasen
las que se va a llvar a cabo el ensavo deben estar bien definidas; 2) lasvariedadcs y cl imhito de maduraci6n mis apropiados para cada zona
debcn establecerse previamentc: N3) se deben agrupa" las variedades porciclos egclativos Vcrccimiento similares dentro de cada ensavo. Despu&s
de varias temporadas de ensayos. surgen patrones de respuesta quepermiten la delincacicn de d istritos ecol6gicos dent ro de los cuales se puedeagrupar el material que ha sido ensayado, I que permite efectuar un mejor
control de datos y predicciones mis precisas acerca del comportamiento de 
las variedades. 

Los administradores deben cerciorarse dce resultadosque los seanconfiables, LIlcuidado con que se Ileven a cabo los ensayos, la siembra ycosecha oportunas. el tipo de supervisi6n que reciben y lo apto de laslocalidades dc los ensayos. influyen en ia exactitud de los resultados. 

Los ensayos cn fificas. tanto a cargo de organizaciones pfiblicas comoprivadas, se comienzan cuando se identifican variedades promisorias.
Estos ensayos en las fincas le permiten al agricultor evaluar las variedades,
ledan Ia oportunidad de aprender laen prictica, y le muestran alinvestigador y al especialista en informaci6n c6mo se desarrollan lasvariedades hajo condiciones de campo. Este tipo de ensayos es m~is dificil 
que los que se haccn en las estaciones experimentales de investigaci6n,
dcbido a que se debe transportar al personal investigador, lo mismo que elequipo de siembra y cosecha. para que se puedan efectuar y supervisarapropiadamen e los ensayos. Las variedades que se cultivan corricnteicnte cn la regi6n se deben incluir como testigos en cada ensayo de
finca. a lin dC conipararlas Cofl las variedades nuevas. 

Los datos recopilados en los ensayos varietales y otros relacionados sonde gran %alor para los investigadores de cultivos, ya que les permiten
evaluar el progreso y planificar el futuro. Se debe reunir y organizar la
inlormacion pertinente para respaldar las recormendaciones referentes a
variedades prornisorias o, como alternativa, se puede publicar

simplemente la inforniaci6n acerca de las 
 variedades ensayadas. Losagricultores. el personal de las empresas semillistas y quienes tienen a su cargo la 1'irte educacional, necesitan qu, los resultados de los ensayos

VarietaIcs scan presentados en to rma 
clara y concisa. 

!1administrador o iinvc'tigador-coordinadorjuega un papel critico porcuanto cs responsable dcl 6xito de este filtimo paso. A menudo, lasactividades de investigaci6n, educaci6n v multiplicaci6n de semillas noestin eicientemente relacionadas. Como consecuencia, los resultados de la 
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investigaci6n no se publican de inanera comprensible para quienes no son 
especialistas. Algunos programas tienen un especialista para los cultivos 
principales, quien est- encargado de "cerrar la brecha" entre el personalde 
investigacion N'cl de inforinaci6n. Las empresas semillistas y los grupos de 
mercadeo desempeian un papel creativo e importante al correlacionar sus 
propios esluerzos dc ventas con la inforrnaci6n general suministrada por 
los especialistas en investigaci6n e i nformaci6n. El Capttulo 6 trata estos 
t6picos nuiis detalladamente. 

Ensayos de identidad, uniformidad y estabilidad 

El fitomejorador es responsable de la descripci6n correcta de una 
variedad. La uniformidad y la estabilidad son factores importantes para 
hacer una identificaci6n y una descripci6n apropiadas. Inc'uir la magnitud 
de variaci6n esperada en la descripci6n puede ser de gran utilidad. 

La informaci6n sobre la identidad y la estabilidad gen~ticas de las 
variedades es utilizada por los fitomejoradores para controlar la pureza de 
las variedades y por las organizaciones de certificaci6n de semiila para 
evaluarla; por su parte los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley 
sobre sernillas, lia utilizan para determinar si 6stas !st',n o no bien 
rotuladas. 

Donde existe investigaci6n del sector privado y medios para brindar 
protecci6n varietal, a veces se Ilevan a cabo ensayos que tienen por objeto 
verificar la descripci6n varietal, examinar la uniformidad y la estabilidad, y 
poner fin a las controversias. Este tipo de ensayos no es comin en los paises 
en via de desariullo en donde las investigaciones oficiales han 
predoniinado. Cuando la protecci6n varietal no entra en juego, un alto 
nivel de unitormidad no es tan importante para la identificaci6n. A medida 
que los prograrnas se desarrollan, los administradores y los lideres de 
programas de investigaci6n deben mantener un enfoque prdictico de estos 
tres aspectos. 

Relacion entre los resultados de los ensayos y la entrega de 
variedades al pblico 

Los resultados de los ensayos son utilizadospor loscomit(sde revisi6ny 
aprobaci6n de variedades, por empresas semillistas, por organizaciones 
regionales e internacionales y por los agricultores, para tomar decisiones 
particularmente en cuanto a las variedades que se deben cultivar. 

Un comitk de evaluaci6n y aprobaci6n varietal 

Los fitomejoradores, en cooperaci6n con los pat6logos, entom6logos, 
agr6nonos y economistas, son los principales responsabl-s de proponer las 
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variedades que se deben utilizar en sus propios programas de investigaci6n.
Como muchos programas de mejoramiento gendtico cuentan con la 
participacion de los sectores ptblico y privado, se necesita un grupo de 
especialistais para ayudar a! gobjerno a establecer politicas y dar asistencia 
en hi caluacj6n. recornendaci6n, aprobaci6n y entrega al ptibiico de 
variedadcs. 

l.a publicaci6n de la I-AO. Improved Seed Production~sefnala: 

"I n trmin()., gefnerales. la decisi6n de dar al piblico un cultivar 
(variedad) mejorado se torna sobre la base de una recomendaci6n 
hecha por un (omlit de Evaluaci6n y Aprobaci6n de Cultivares... El 
Comlit. por Io regular, es un grupo asesor fornado por personas que 
representan las iireas de investigaci6n, extensi6n, desarrollo, las 
agencias dc crcdito v ]a comunidad agricola del sector privado, y es 
nombrado por cl .Ministro de Agricultura o por la autoridad 
correspondiente. v su nimero fluctta de seis a ocho personas. las 
lunciones del Comito son revisar la historia y el registro de 
comportarnict(1 de los cultivares nominados, determinar su con
trihuc1,' potencial a ]a agricultura nacional, hacer recomendaciones 
pertinentes a su aprobacion e ingreso al plan de multiplicaci6n y
produccLtn dc scmilla e, igualnente importante, hacer recomen
dacioncs ohrc la Ntipcni()n de los cultivares obsoletos." 

El comnit debe estar compuesto por el personal mds calificado 
rclacionado con cl desarrollo varietal o por aquellos que tienen un interds 
especial en cl mejorainicnto de semillas. Se debe evitar, en lo posible, el 
nomhramicnto de nlembros del comit6 s6lo un fincon politico y
 
protoco', iri.
 

Un comitc de c~aluacj6n y aprobaci6n varietal puede establecer 
orientaciones para estudiar las variedades que se producen en los 
programas dc mejoramiento de los sectores pfiblico y privado; determinar 
si las ;aricdadcs ,e dchen recomendar. y si se las debe calificar como 
"adecuadas" o "inadccuadas"; establecer los criterios que se deben teneren 
cuenta para considcrar una variedad como clegible para certificaci6n; y
asumir la rcsponsabdidad para fijar una politica sobre asignaci6n de ]a
semilla de nueas ,aricdadcs (('apitulo 3). 

FI cornite dc es aluacion v aprobaci6n varietal precisa de informaciones y
datos sohre la %.aricdady el suministro de semilla para poder llevar a cabo 
su aln;iisis. Ia ics dattos incluyen los m6todos de identificaci6n, el 
comportamiento de lia varicdad en comparaci6n con variedades testigo, el 
-ireade adaptaci6n. el uso propuesto. la cantidad de semilla disponible 
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para distribuci6n o multiplicaci6n, el m~todo recomendado de incremento 

y mantenimiento de la variedad y eli n6todo propl'esto para la distribuci6n 

de la semilla. 

Empresas semillistas 

n tambi~n 

necesita un comit6 cncargado de aprobar las variedades quc se pueden dar 

al piblico. quc incluya rcpresentantes de las Areas de investigaci6n, 
Las exigencias oficiales 

Una empresa semillista que tiene un programa de investigaci 6 

producci6n y mcrcadco de ]a misma empresa. 

sobre ensayos de variedades efectuados por programas de investigaci6n de 

la empresa privada pueden ir en detrimento del inter(s de la misma en cl 

litomejoramicnto. Si se ha de estimular a las empresas semillistas privadas, 

se deben establccer politicas claras sobre el tipo y la cantidad de ensayos 

que se espera rcalizar, c invitar a los representantes del sector privado a que 

participen en cl establccimiento de las orientaciones. 

Hay difcrcntcs altcrnativas para los ensayos oficiales. Por ejemplo, los 

funcionarios del gobierno pueden estar presentes y observar los ensayos 

que adclantcn los fitomejoradores de las empresas privadas, en lugar de 

duplicar los trabajos; los ensayos tambi n pueden ser Ilevados a cabo por 

una agencia independiente, con caricter oficial;el gobierno puede solicitar 

semilla de una variedad nueva, fruto de la investigaci6n de la empresa 

con cl objeto dc ensayarla y publicar los resultados, sin que porprivada, 

esto se atrase cl uso de la variedad basta que se completen los ensayos, por
 

cuanto el introductor de la misma presumiblemente ya ha hecho las
 

pruebas necesarias para justificar su introducci6n y uso.
 

La cooperaci6n regional e internacional 

Al incremcntarse la investigaci6n en cultivos a nivel regional e 

internacional, sc presentarfn oportunidades para aprobar y dar al pfiblico 
variedad experimental sevariedades nucvas de comfin acuerdo. Si una 

adapta a las condicioncs prevalecientcs en varios paises, 6stos podrian 

lanzarla, simultAnea o conjuntamcnte, bajo un mismo nombre. Por lo 

tanto, los bcneficios de la cooperaci6n en los estadios iniciales del 

desarrollo dc una variedad sc prolongarian hasta el momento de su entrega 

al pcblico. El abastccimiento de Semilla Gen~tica y Semilla Bfsica se 
en la multiplicaci6n ysimplificaria si mnis de un pais participara 

Por otra parte, el que la variedad tenga elmantenimiento dcl material. 

mismo nombre cn varios paises facilita la comercializaci 6 n de Semilla
 

Certificada y otras semillas comerciales.
 

la normalizaci6n o cstandarizaci 6 n de los procedimientos y de los 

n es esencial para esos esfuerzos regionales.materiales para multiplicaci 6 



Dehido a que aprobar v cntregar al prrhlico conjuntamente una variedad
implicaria ha participaci6n de dos o 
tnis gobiernos, los administradores
tendrian que cstabhlccr politicas at alto nivel para permitir que los 
litOIeIjoradorlcs .\los cspCcialistas en producci 6n de sernillas pudieran
cotperar maliIs allia iclos limitcs tcrtitoriales. 

El juez definitivo: El agricultor 

1:1 punto bSico I.cualquier decisi6n que se tome es cu~inta libertad
nichen
cl agric1lto rv c\ usuario de Ia semilla para decidir cumi variedad sedebe serbrar I.s rsOIUltados de los ensaVos v las decisiones del cornitde

eraluacij')n \ aprohacion de variedades se pueden presentar de varias 
Iornias . a saber: 

lil i H lniin /c.'r.I ",,hiy Iis 5aicdades ensayadas para que los 
- IVIeiii orc cs ,t , (llI l ni' i sCC illISIenI itstls propositos. 
1; li,a tI.l attlIitd , ClIlIsadds., dc Lis qult.(Iclnluestran ser 

ajeCudadas \ (Ic ]:s LUc csmi\ a disponihics para Snt USo.
UnaIiista dc las ;ifledides qLe no0 son aconseja bles. 

i Ia \X I'd;Ilc,I 'i lis t i' (It Lc')iel dinddS .lilt'se dehen certificar y quLe 
()It ]its(lilidis (dIIIIIIlIlI)LC j)Ii i Si LISO. 

Las tres primeras posibilidades mencionadas brindan al agricultor unaseleccion ampli, a ia narta dehc usarse en cornbinaci6n con una, por Jo menos. de las tics pi nicras. l.a qLi rta limita Ia selecci6n entre variedades,
puede reslrtng! cl stimiisirt) iesemilla, N'reduce las oportunidades 
econ nias di las CmpIC's scIillists. 

Fn las sociedades donde los consumidores estim acostumbradoq

escogc entre dilrcntcs productos. Cs ofrecer
16gico alternativas deseleccion entre saricdades. l)chido atquc muchos fictores afectan Ia
decisi6n dc los agricularcs sobre la variedad que se ha de utilizar, y comoalgunas socicdades ]intan ]as posibles alternativas disponibles al phiblico,
es coniprnsihic jtLic sC inpongan 
 limitaciones similares sobre las

variedadcs. ILas dccisimnes 
 estatales acertadas sobre ]a selecci6n de%ariedadcs pucden sct henl iciosas paa el agricultor, pero las err6neas

pucden peijudicar laproducci6n c incluso ser desastrosas.
 

t'n terniimos generales, los agricu Itores son cautelosos, lis decisiones lastornan dcspus de considerable dcliheraci6n. a pesar de que los resultadosde la inestgiaci)n presenten ventajas notorias para algunas variedades, y
solanente aceptan una nueva variedad despu~s de tener razones valederas que corhfirncn so superioridad. (omo los agricultores no se apresuran a 
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adoptar una nueva variedad, las politicas al respecto no deben ser 
exageradamente proteccionistas. Ellos nccesitan oricntaciones honestas 
pero son perlectarnnte capaces dc discriminar entre las variedades. 

I it estratcgia de illsctlgatcltn y lit im~ptlrtaitf a relativa del lfljttralfienttl gentico 

en coinimi-ricitfl con lci rogralli die evaltuacitoll de intrtttuceitnes, para cada 

2. 	 la oilrgalli/acilit dci prttgralra de flsesfigacilll enI mejllraiielitf gelletico y el 

lis'Ci tic ailOl fillillICICe itl e SCle dar;it. 

3. 	Qo ien sc! aci esponLsale tic pto ha las flue vas variedtides, tqjut Iipo de ensayos se 
cctuaiinm ci Ilso title se le daril ia los resullados de los ensayos. 

'4. 	 1:1paplel title ticCllCI ligal uoscanales clolierciaics enlita inirodueccion de nuevas 
valit.!des N, I cuitis 1).. 

5. 	Si las ,icirvidades tie liItollejllrallieltll adelaittadas por las empresas senhillisills 

del sector prisado se debell estimlalltr oI (isaieltar. 

0. 	 Si ei mlatetal gentitct ptiede scr ilmportadl pun las empresas semillistas nrivadas 
pia:a sit clisayll N,III it iplicaciuti 

7. 	 Si se va atesttHleer Ito "cttlllc de esaiaeiul Naprthacion de variedlades" y,en 

easo afirniatis, i.cmil dehe set sit IlandtatlI y Col)posici61. 

H 	 I it iciaclin del illejtllaillielttl gellelico privado (si t stc se pronueve) con los 
clnsalVos te esaititettlim N,ci liilejlllallicfltl que adcianteii lls sectores oiiailes. 

9. 	 ll ttc etapa h it) title LO .cittll, itedci illiercalllhiar gerrmoplasma lls 

litollcjoli! itfcS tie lls sector(. pttitict ). privatlo. 

naiiraic/a tic giadlI de ~l ils prllgrnais de 

itscst igaclt'll % cIII lts mllpaml/aitclllls icgitlis e iittniaitetnaics. 
10l. it uosactietls Nci cttlperaci~i o n 

till %eciluse 

nilhai api Ibtha %attetiaties y at mlatteller llateri-ii genctco ctlnjunltarrente. 

11. iti iatllraic/a tic los aculido ttlois pat ses n caso de que se pretenda 

12. 	 Grado de ithet tad tie its agrltiitttrs pata escoger ais varicdadcs title deseen y 

Se dehe promover el uso de las mejores variedades disponibles entre los 
agricultores. Los administradores dehen velar porquqc las politicas scan 
claras y porque los agricultores recihan sLf.icicnte infortnacion quc les 
permita elcgir sahiamente Iav'ariedad incjoN, la y Ia tecnologia apropiadas 
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que les permitirin incrernentar los rendimiertos y el retorno de la
inversi6n. Un programa de ensayos en las fincas, levado a cabo 
correctamente, permite al agricultor decidir qu6 variedad es la mejor para 
sus condiciones de labranza. Por consiguiente, este programa merece el 
apoyo de los administradores. El permitir que los agricultores tomen las
decisiones en sus respectivas tierras, disminuye el riesgo y brinda la 
oportunidad a los fitomejoradores de ganar el respeto de los agricultores. 
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Capitulo 3 

Comienzo del Programa de Semillas: 
Multiplicaciones Iniciales 

La investigaci6n de cultivos noes un programadesemillasperse, perosi 
es la base sobre la cual se construye un buen programa. Este debe empezar 
tan pronto como se tomen las decisiones para introducir, recomendar o 
promover el uso de una nueva variedad, o tal vez antes. El lograr que se 
hagan multiplicaciones iniciales de semillas y se suministre a terceros para 
su multiplicaci6n ulterior er por lo regular. el eslab6n mds d~bil en el 
programa. Los fitomejoradores se preguntan: iEs 6sta en realidad nuestra 
responsabilidad? L, ,sadministradores de las estaciones experimentales se 
preguntan: iDeberiamos utilizar los terrenos bajo nuestra responsabilidad 
para esta gesti6n y distribuir semilla directamente a los agricultores? 

Las enipresas semillistas privadas que tienen programas de fitome
joramiento, establecen por lo regular maneras para responder a dichos 
interrogantes y manejar la multiplicaci6n inicial de semilla dentro de su 

propia organizaci6n. Sin embargo, es necesario encontrar respuesta a 
dichos interrovantes en los paises en via de desarrollo donde la 
investig.'ci6n sobre cultivos cuenta con un buen respaldo gubernamental. 

Los Primeros Pasos Criticos 

El desarrollo de nuevas variedades tiene valor solamente si se produce 
semilla para ponerla a disposici6n del p( blico. El primer paso vital hacia la 
producci6n de suministros adecuad.)s de semilla de una variedad 
determinada, es decir c6mo y donde se van a efectuar las multiplicaciones 
iniciales de los primeros kilogramos de semilla y quidn tendrd a su cargo tal 
responsabilidad. Para tomar esta decisi6n es necesario tener en cuenta tres 
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consideraciones importantes: I) es necesario preservar las caracteristicas 
de la variedad tal comro 6stas han sido descritas; 2) hay que contar con un
mecanismo para el mantenimiento y multiplicaci6n de la semilla; y 3) es
indispensable la cooperaci6n entre los sectores pi~blico y privado. 

Importancia del mantenimiento varietal 

El nombre de una variedad ofrece al agricultor ciertas cualidades 
gen6ticas en la semilla. Cuando un fitomejorador desarrolla una variedad,
debe asegurarsc quc los caracteres incorporados en ella sean gen6ticamente
establcs. Sin embargo. la obligaci6n del programa de semillas al efectuar ]a
multiplicaci6n es mantener dichas caracteristicas gen6ticas en la variedad. 

La mayoria de las cspecies cultivables se reproduce sexualmente y, por lo 
tanto, cada %'c/ quc sc muiltiplica semilla existe la posibilidad de que se 
presenten algtunas modificaciones. Los efectos ambientales o ia con
taminaci6n al aiar con polen de otras variedades pueden tambi6n causar 
cambios. Mis afin. cs dificil identificar una variedad s6lo mediante la
observ"cion dc la semilla o de la plintula. La descripcion de una variedad 
debe hacer';c basindose en ]a observaci6n del crecimiento de la planta
desde la etapa de semilla has'a la madurez. Por ejemplo, es posible
describir una variedad de trigo a lo largo de su ciclo reproductivo en
t6rminos del color de ]a semilla, hiibito de crecimiento de la phintula,
momento de emergencia de la espiga. longitud del tallo ycaracteristicasde 
la espiga madura. 

(uando un agricultor sicibra la semilla de una variedad determinada,
SLISas11unc tJIIC caracteristicas esenciales se han wantenido en los pasos

anitcrlioics (Ic itltiplicaci6o. Un programa de producci6n de semillas debe,
 
por lo ainto. disefiarse cn forma 
 tal que esta suposici6n sea vlida. 

Mecanismo de mantenimiento y multiplicaci6n de semillas 

Cuando un fitomejorador entrega una nueva variedad al mercado, debe 
retener y conscrvar una pcquefia cantidad de semilla gen6ticamente pura 
para realiiar las multiplicaciones posteriores. Generalmente, ]a pequefia
can'idad de scmilla qotc sc otili/a para el mantenimientode la variedad se
denomina "material parental". 1-l fitomejorador puede hacer algunas
multiplicacionCs intcrinedias, pero al final, deberd tenersuficientecantidad 
de scmilla disponiblc para que 6sta pucda ser multiplicada por terceros. 
Los fitomcjoradoresno deben ser los responsables de suministrar la semilla 
directamcntc a los agricultores. 



71 Comienzo del Programa de Semillas .,. 

La semilla de la variedad que se quiere mantener, se incrementa 
mediante uno o varios ciclos que corresponden a la multiplicaci6n inicial. 
En los programas de certificaci6n de semillas las 6iltimas clases de la 
multiplicaci6n inicial se identifican de diversas maneras. En este libro se 
utilizan los trminos Semilla Gen6tica y Semilla Bfsica. La Semilla Bfsica 
constituye el iltimo paso en las multiplicaciones iniciales de semilla y se 
destina para la producci6n de la Semilla Certificada (Figura I). La 
generaci6n que antecede a la Semilla Bisica es la Semilla Gen~tica (segfin la 
terminologia de semillas de la Organization for Economic Cooperation 
and Development (OECD); la generaci6n que precede a la Semilla B~sica 
es la Pre-bAsica; ver Ap6ndice E). 

Un equipo de t6cnicos debe estar a cargo del mantenimiento de !a 
variedad y de cada ciclo de multiplicaci6n, y de la descontaminaci6n. En 
sistemas bien manejados, el personal encargado mantiene registros 
completos de la historia de plantas individuales o lotes de semilla y tiene, 
igualmente, un conucimiento pleno de las caracteristicas de todas las 
variedades en el programa. 

El mantenimiento y la multiplicaci6n inicial de semilla de todas las 
variedades son procesos necesarios, asi las variedades provengan de un 
programa de fitomejoramiento del sector p6blico o del privado. En lo que 
resta de este capitulo se busca dar una orientaci6n a los programas del 
sector pfiblico rulacionados con el manejo inicial de las multiplicaciones de 
semilla. 

Multiplicaciones iniciales de semilla 

Naterial Partal 

SJmilla ) Srmilhl (enrica 

Snil Ldd 
Semilla BIisica 

Cerfilicada2 

Ccrtii .ida I 
Al igriculor 

Semill, ,ertificada pra uso comercial o para multiplicaci6n 

IFigura I. A'(.4tw( a fi dJelmultiplicachiInpura a.Sculhi( 'ulthj.vs uuigatnlo. 
, 

http:ulthj.vs
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Cooperaci6n internac.onal 

Los paises vecinos pueden cooperar en los aspectos de mantenimiento 
varietal c incremento inicial de semillas para que cada pals no tenga 
necesidad de mantener todas las variedades que usa. La responsabilidad 
debe compartirse para asegurar un suministro adecuado de Semilla Bdsica 
para multiplicaciones futuras en cada pais. El grado de cooperaci6n
depende, naturalmente, de diversos factores politicos. En paises 
desarrollados, los acuerdos internacionales tales como los proyectos de 
semillas de ]a OECD permiten una colaboraci6n m'ds armoniosa. 

Los institutos internacionales de investigaci6n agricola (verel Capitulo
2), por lo general, no entregan variedades al piblico ni mantienen las 
designadas como tales. En otras pala bras, no pretenden multiplicar semilla 
para prod ucci6n en gran escala. Sin embargo, el estrecho contacto con los 
fitomejoradores cn los diversos paises hace posible que dichas instituciones 
brinden su ayuda yasesoria. Como ejemplo reciente de lo anterior se puede
mencionar la multiplicaci6n de semilla de arroz de la variedad coreana 
longil (ver Apn,:!-e B). El International Rice Research Institute (IRRI) 
ayud6 con las multiplicaciones iniciales de la semilla de Tongil, y tambi~n 
hizo los contactos necesarios entre los funcionarios de Corea y las Filipinas 
para facilitar las multiplicaciones posteriores con el objeto de lograr mds 
rdpidamente la introducci6n de la variedad a los prediosde los agricultores 
coreanos. 

Los administradores deben buscar formas para alcanzar altas tasas de 
multiplicaci6n de semilla, a fin de acortar el plazo entre la producci6n y el 
suministro al agricultor de semilla de nuevas variedades. 

Estructura para el Mantenimiento y Multiplicaci6n 
de Variedades 

La organizaci6n necesaria para el mantenimiento y multiplicaci6n 
inicial de scmillas depende de la participaci6n del fitomejorador. 
Generalmente hay uno o dos pasos adicionales (etapas intermedias), en el 
ciclo de rnultiplicaci6n, posteriores al mantenimiento, antes de que se 
pueda producir Semilla BE3,;ica bajo un sistema de certificaci6n. Solamente 
una pequcila cantidad de semilla proviene de ]a etapa de mantenimiento, y 
por Io tanto, deberdi multiplicarse para producir la cantidad requerida de 
Semilla I3,isica o su equi~alente (IFigura I). 

En t rminos generales, el fitomejorador puede participar de tres 
maneras: I) en el mantenimiento de variedades, en las etapas intermedias 
anteriores a la obtenci6n de Semilla BAsica y en la producci6n de esta clase 
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de semilla; 2) trabajando con un equipo que se encargue de mantener las 
variedades producidas por 61, haciendo los incrementos intermedios y 
produciendo Semilla I.isica; 3) brindando asesoria y supervisi6n a otra 
entidad independiente que se encargue de todas las etapas intermedias y de 
la Semilla Blisica. Para poder decidir el esquema de organizaci6n que 
resulte mls conveniente, se debe establecer una distinci6n entre las 
necesidades a corto y largo plazo. 

I odas las decisiones relacionadas con la participaci6n del fitomejorador 
deben proporcionar sulicicnte flexibilidad para que el cambio de un tipo de 
organizaci6n a otro sea siempre posible. 

El fitomejorador, 6inico responsable 

Obviamente, hacer que el fitomejorador sea el responsable absoluto 
seria la decisi6n mds simple. El conoce su variedad mucho mejor que 
cualquiera otra persona. vpara que otros adquieran dicho conocimiento se 
necesita tiempo. Fn los paiscs en via de desarrollo, el fitomejoramiento 
generalmente constituye un esfuerzo de 'ocas personas. Con frecue'ncia 
una sola efecttia los cruzamientos, selecciona las variedades potenciales a 
partir de las plantas rcsultantes y les hace el seguimiento en los ensayos 
varietales, en la cstaci6n experimental y. a veces, hasta en los ensayos en las 
fincas dc los agricultorcs. E-n una situaci6n como la planteada, el 
fitomejorador tiene tambidn, por lo regular, la responsabilidad de 
mantener la variedad y hacer las multiplicaciones iniciales. Este tipo de 
organi/aci6n es a veccs adecuado para los programas de semillas que se 
encuCntran cn la primcra etapa. La gran desventaja es que entre mds 
variedades produ,/ca cl litomejorador, mis tiempo tendri que dedicar a 
los trabajos de Inantenimicnto y inultiplicaci6n, lo que a su vez significa 
quc tendri menos tiempo disponible para producir nuevas variedades. 

Para a!i' iar la carga de trabajo del fitomejorador, el administrador 
puede asignar al departamento de fitomejoramiento un especialista en 
mantenimiciou de variedades y multiplicaci6n inicial de semilla. Sin 
embargo, si cl ",-specialista" se escoge entre personas que han estado 
trabajando en cl programa de litomejoramiento, no tendrfi habilidades 
especiales en lia multiplicaci6n de semilla o en el mantenimiento de 
variedades. Mils at~n. cs posible que tenga que continuar dedicando mucha 
parte de su tiempo a lai, actividades de fitomejoramiento. 

El personal de fitomejoramiento debe apreciar -.-! papel del tecnico 
encargado de mantencr y multiplicar las semillas. Es dificil encontrar un 
individuo con la habilidad y aptitudes necesarias para dicho trabajo (el 
Aptndice A contiene un modelo de especificaci6n del trabajo) y aun 
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encontrdindolo, necesitard a menudo un adiestramiento especial (ver el 
Capitulo 7). Por lo tanto,una vez que se encuentra al individuo adecuado, 
deben aprovecharse al mdiximo sus capacidades. 

Una variaci6n del enfoque individualista del fitomejoramiento es la 
utilizaci6n de equipos humanos. Los fitomejoradores efecttian los 
cruzarnientos y selecciones durante las dos o tres primeras generaciones, 
mientras que otros equipos multidisciplinarios evalfian las progenies 
subsiguientes y los ensayos de variedades. Este mitodo permite evaluar 
mis objetivamcnte el potencial de un material mejorado. El producto 
resultante del enloque de equipo necesitard adems un programa de 
mantenimiento y multiplicaci6n. Aunque inicialmente el fitomejorador 
conoce la variedad mucho mejor que otras personas y puede continuar a 
cargo de su mantenimiento %del trabajo de multiplicaci6n, el enfoque de 
equipo se presta mdis para los patrones organizativos 2 y 3 presentados 
anteriormente. 

El fitomejorador mis un grupo especializado 

Muchos programas de mantenimiento y mejoramiento proliferan en los 
paises donde varios fitomejoradores desempefian esta labor. Es ptsible 
hacer economias mediante la combinaci6n de programas, de tal forma que 
diversos fitomejoradores puedan utilizar las instalaciones para el 
mantenimiento y la multiplicaci6n de semillas por medio de un grupo 
especializado. Este grupo puede estar constituido por personal de algcin 
departamento dentro de la estaci6n experimental donde trabajen los 
fitomejoradores o puede ser una organizaci6n independiente. La necesidad 
de tenor una organizaci6n corfo la mencionada depende del estado de 
desarrollo en quc se encuentren tanto el. programa de fitomejoramiento 
como el de sem illas. 

La creaci6n de un departamento dentrode una estaci6nde investigaci6n 
agricola Ic darfi categoria al trahajo de mantenimiento y multiplicaci6n 
inicial de semillas. !En una organizaci6n de este tipo la tarea del 
fitomejorador se reduce a identificar nuevos genotipos que se convertirin 
en variedades mejoradas, mientras que los miembros del grupo se 
especializan en Jl mantenimiento y multiplicaci6n de semilla de las 
variedades ya entregadas. Cuando la estaci6n tiene programas de 
mejoramiento genttico en diversos cultivos, el equipo deberdi ser 
responsable de su mantenimiento varietal y taultiplicaci6n, con ]a 
orientaci6n que impartan los diversos fitomejoradores. La preparaci6n y 
las habilidades quc deben tener los miembros de este equipo son, en 
t~rminos generales. las mismas qle se exigen aquienes manejan la mayoria 
de los cultivos. 
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Si el equipo de mantenimiento y multiplicaci6n y el programa de 

fitomejoramiento son departamentos de una misma estaci6n de in

vestigaci6n, no debe haber mayor dificultad para que los fitomejoradores 

brinden asesoria y ayuda prctica en el mantenimiento de la variedad. 

El fitomejorador y una Empresa de Semilla Blsica 

Cuando un programa de semillas alcanza las etapas 3 6 4, es conveniente 

crear una empresa independiente de Semilla Bdsica que adelante las etapas 

de mantenimiento y maltiplicaci6n inicial de la semilla, con el fin de 

aumentar la flexibilidad operativa y financiera. Una empresa indepen

diente se puede ajustar rApidamente a las necesidades cambiantes que 

exijan variedades especificas. Por ejemplo, la empresa puedecompensarla 
con los excedentes de escasez de Semilla Bisica en una regi6n del pals 

otra. Si las condiciones climrticassuministro que se presentan en 
de semilla de una variedad local, la empresaperjudican la producci6n 

puede enviar pequefias cantidades de Semilla Gen~tica o Bisica al exterior 

para su multiplicaci6n en un clima mis favorable. Si se estAn adquiriendo 

el exterior grandes cantidades de Semilla Certificada, podria resultaren 
m~is econ6mico para la empresa importar Semilla Gen~tica o Bdsica y 

hacer la multiplicaci6n internamente. 

A medida que la empresa de Semilla Bfsica se convierte en un elemento 
se hace mis ficil la contrataci6n yprimordial del trabajo en semillas, 


conservaci6n de un personal especializado. Es necesario reconocer que el
 

adiestramiento del personal es fundamental para el desarrollo de la
 

empresa. El equipo debe entrenarse para brindar a los productores de
 

sem ilia y a las empresas semillistas la asesoria necesaria sobre producci6n y
 

beneficio de las nuevas variedades que se introduzcan en el programa.
 

Las responsabilidades de una nueva empresa de Semilla Bisica se deben 

claramente y establecer una estrecha colaboraci6n con losdefinir 
fitomejoradores, ya que de lo contrario la empresa estarA condenada al 

fracaso. Los fitomejoradores deben ayudar al personal de ia nueva 

organizaci 6 n especialmente en la producci6n de nuevas variedades. Conel 

correr del tiempo, los ttcnicos aprendern a manejar las variedades mis 

antiguas sin necesidad de mayor supervisi6n por parte de los fitome

joradores. Los tcnicos de la empresa de Semilla Bisica pueden ayudar a 

los fitomejoradores con las multiplicaciones anteriores a la producci6n de 

Semilla Bfisica. Una sociedad en la cual tanto los fitomejoradores como los 

t6cnicos se sientan mutuamente responsables hace que el trabajo sea muy 

eficiente. 
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Es aconsejable comenzar en una forma modesta mientras se establecen rescrvas para la expansi6n de ]a empresa. Porejemplo, una nueva empresapucde comenzar a producir Semilla B~isica del cultivo m:s comn. Susactividades se pueden ampliar gradualmente para incluir las etapasinicialts de multiplicaci6n y mantenimiento varietal, o de la producci6n de 
Semilla Hasica de otros cultivos. 

La producci6n y distribuci6n de Semilla Bdisica deben estar estrecha pero informalmente ligadas a las siguientes etapas de multiplicaci6n; sinembargo, una empresa de Semilla Bisica no debe pretender asumir laresponsabilidad de producir Semilla Certificada o comercial (ver los 
Capitulos 4 y 6). 

Mktodos e Instalaciones 

En vista de que la semilla proveniente de los incrementos iniciales es vital para las multiplicaciones subsiguientes, deben planearse cuidadosamente
los siguientes aspectos relacionados con su mantenimiento y mu!tiplicaci6n: iC6rno se va a mantener cada variedad? i,Cutil serdi a prioridad
en el uso del almacenamiento de semilla a largo plazo dentro del sistema?i,Cuil serli cl nLimero de ciclos de multiplicaci6n que se requieren, ]acantidad dc semilla para hacer multiplicaciones posteriores, y el tipo deinstalacioncs? Ll desarrollo de este plan requiere que los administradores,los lideres de los programas de investigaci6n en cultivos, el personal claveinvolucrado. y los funcionarios de las empresas semillistas responsablesde
las multiplicaciones subsiguientes aunen sus esfuerzos. 

Mtodos de mantenimiento varietal 

E.I nantcnimiento varietal se puede hacer mediante la multiplicaci6n
anual dc un numero de plantas seleccionadas que representen la variedad.
Cuando se libera una nueva variedad, tambin se puede producir cierta
cantidad de scmilla para almacenarla a largo plazo. Una pequefia porci6n
de esta semilla se retira cada aho con el fin 
 de iniciar un nuevo cic!o demultiplicaci6n. listos dos sistemas pueden combinarse. El proceso deselecci6n sc pucdc repetir cada tres o cinco ahos, y la semilla de plantasseleccionadas sc almacena para la utilizaci6n durantelos afios intermedios. 

Los rcqucrimientos geneticos para los metodos de selecci6n devariedadcs pucdcn dilcrir. pcro es importante distinguir entre elmantenimicnto dc lIa variedad v cl mcjoramiento de la misma. El primero
incluye la dcscontaminaci6n en el campo y el mamitenimiento de 'a purezavarietal com() sidoha dcscrita; el segundo es una actividad de 
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mejoramiento gen~tico que de be conducir finalmente alestablecimientode 
una nueva variedad, por ejemplo, la introducci6n de resistencia a una 
poblaci6n ya existente. 

El t6cnico encargado del mantenimiento de la semilla debe mantener las 
progenies de tal forma que se puedan conocer los ortgenes de todas las 

)ncs intermedias y de la Semilla Bsica. El mantenimientomultiplicaci 
implica alghn sistema de selecci6n individual de plantas seguido por un 

ensayo de "autenticidad del tipo" en las plantas seleccionadas. Estos 

ensayos varian, pero bfsicanente evalian muestras de semilla en parcelas 

individuales, antes de dar el siguiente paso en la cadena de suministro de 

semilla. Las directrices de la OECI) resultan 6tiles en este aspecto. El lote 

de sernilla de las sclecciones consideradas autfnticas se utiliza para 
propagar la variedad. 

Si cambian los procedimientos de fitomejoramiento tambi(n pueden 

variar los mttodos de mantenimiento. Por ejemplo, las variedades 

multilineales precisan de nuevos m6todos y de mayor atenci6n por.partede 
los fitomejoradores a medida que ellos mantienen y combinan las lineas. 

Igualmente, las "variedades compuestas" de cultivos tales como el maiz, 
requieren gran diligencia en el mantenimiento y cuidado en las 

iniciales de semilla. La variaci6n inherente a estosmultiplicaciones
"compuestos" hace m~is dificil la identificaci6n de contaminaciones que 

en otro tipo de variedades mis uniformes. Los sistemas de mantenimiento 
a los cambios en la metodologia dey multiplicaci6n deben ser adaptables 

fitomejoramiento. 

Empleo del almacenamiento 

Para mantener la pureza varietal, es necesario producir y seleccionar las 

plantas coil la menor frecuencia posible dentro de la "vida" de una 

variedad, debido al riesgo de contaminaciones cada vez que se hace una 

El lote inicial de material identificado comoselecci6n dc plantas.
"aut6ntico" debe mantenerse durantc todo el tienpo que sea posible. Si hay 

instalacioncs disponibles para alhnacenaifiento a largo plazo, deben 
con el fin de que lasdestinarsc al almacenamiento del lore 	 inicial. 

10 afios provengan del mismo.multiplicaciones para los pr6ximos 5 6 

Al final dc csc peiodo la variedad pu,:de resultar obsoleta. Si no existiere 

un sisterna de almaccnamicnto a largo plazo, las multiplicaciones deben 

realizarse con la minima frecuencia necesaria para mantener la viabilidad 

de la semilla. 

L.o csencial para c! . icenamiento de semillas a largo plazo es contar 

con las instalacioncs adecuadas. Las fallas en el alnacenamiento pueden 



ser desastrosas si causan la p6rdida de variedades experimentales ymejoradas obtenidas en programas muy costosos de mejoramiento
gen~tico. Darle al fitomejorador la infraestructura necesaria para elalmacenamiento de senrnilla es mdis eficiente que utilizar los fondosdisponibles para organizar las multiplicaciones periexlicas de la variedad.Las instalaciones de almacenamiento pueden ser tambid lde utilidad paratodo el programa de mejoramiento gentico. La decisi6n sobre laconstruccion de las instalaciones de almacenamiento dependerd de losrecursos y de las capacidades que tenga un pais, del ntimero de vari'dades 
en el programa, y de la cantidad de semilla que se necesite. 

Ciclos de multiplicaci6n 

El numcro de ciclos de multiplicaci6n necesarios para la producci6n deSemilla t1isica depende de ]a constituciun genhitica de la variedad y de laimportancia dc ilmisma para la producci6n agricola. Por tjemplo, en elcaso dc un hibrido 1-1 ode otros tipos de hibridos, habrd que iniciar nuevosciclos con el fin de proporcionar las cantidades de Semilla Bdsicarequcridas anualmcntc. Sin embargo, para muchas especies aut6gamas noes ncccsario iniciar el ciclo cada aflo, por cuanto algunas de lasgcncracioncs posteriores sc pueden multiplicar de nuevo fAcilmente. La
tigura 2 muestr tdos sIstcIllas posibics. 

Determinaci6n de requisitos 

Los requcrimientos totales para los programas de mantenimientovarietal y de muitiplicaci6n inicial de semilla estdin relacionados con elnumcr) de cultivos v varicdadcs quc hay que maneiar. Se debe hacer un
cstimati+ o de hit
cantidad dc svmidla que se va a necesitar de cada variedad y
para qu6 ctapa dc multiplicaci6i. de lafrecuencia con que debe producirse
y de la cantidad 
 quc dcbera manttnerse en reserva. Estos estimativosdepcnder~in dc las cspcctts. de lipopularidad prevista para la variedad, delfactor dc multiplicac(mn quc.Sc puede esperar de una generaci6n a otra y delnfimero de mutiplicaconcs necesarias para ]a producci6n de Semilla
Bisica. Los cstimatios dehen incluir la producci6n que pueda estarsujetaa recha/o debido a impurc/as o a ptrdidas por causas naturales, por fallasdel cultivo o por rnalas cd)iciones de cosecha. El manual de ]a FAO,Improved Sced ProductIuM. Ircce diversos mtodos para estimar lasnecesidades. Se deben rechazar, sin salvedades y en cualquier etapa, lasaireas de produccirll o lotes de semilla quc no cumplan con las normas decalidad establccidas, Las consecucncias econ6micas del recha o en lasetapas iniciales son mcnos graves que en las etapas mis avanzadas cuandopuedcn estar involucrados una mayor superficie sembrada y un mayor 

numero de agricultores. 
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Por este motivo. las metas de producci6n no deben ser rigidas. A veces 
no se erradican las plantas atipicas en cl campo porque el rendimiento 
puede bajar notoriamente. De esta forma el respectivo supervisor alcanza
el rendimicnto propucsto y se evita reprimendas o multas, pero la mala
calidad de la semilla seguramente causarfi problemas en las mul
tiplicaciones ulteriores. 

Cumplimiento de los requisitos bisicos 

Para mantener una variedad y cfectuar las multiplicaciones sub
siguientcs para obtener Semilla B1isica se requieren terrenos V equipos
apropiados. una planta capaz de procesar pequefias cantidades de semilla
de variedadcs especificas. instalaciones para almacenamiento, un plan de
trabajo sistemitico. registros v sistemas de rotulaci6n adecuados. 

Terrenos y equipo 

El trabajo de Inantenimiento y lasposiblemerte multiplicaciones
iniciales se deben realiar en la estaci6n experimental oen un lugarcercano 
a ella. par. 'acilitur la participaci6n de los fitomejoradores. Debe habersulicientes predios disponibles a fin de poder rotar los cultivos para que
haya un interalo adecuado entre las siembras. Como el suministro de
semilla en estas multiplicaciones iniciales es limitado, las densidades de
siembra dcben scr bajas con cl objeto de obtener la mdis alta tasa demultiplicacion por semilla snmnhiada elnlugar de buscar la mdxima
produc :ion por unidad de superlici,:. La estaci6n de investigaci6n agricola
puedc justilicar liproducci6rn sobrc csta base. 

U~na dilicultad corun en las cstacioncsdc investigaci6n esel volurnende 
trahajo tan grandc que sc maniliesta cn las siembras retrasadas, practicas
culturalcs dclicientes y hajos rendimientos. No es aconsejable permitir que 
alas treas en liestaci6n 

varicdadcs y IIIhiplictcioncs iniciales de semilld porque 


va c nxisi,:ntcs se agregue el mantenimiento de 

trabajo se recarga eldcl personal de campo. Pero. si tal responsabilidad le fuese
asignada. o.sotros trahajts propiosde la estaci6 n experimental no deberdn
 
ser relegados.
 

L.s posiblc quc la cstacion experimental no disponga de un drea
sulicicntcmcnte extensa ni de la cantidad de semilla necesaria paraproducir Scmilla Il3sica. Con cl linde asegurar tin buen control de calidad,
laprinicra multiplicacicn dc Semilla l3,isica nuevasde variedades debe
hacerse en hi estac16n de investigaci6n. Se pueden seleccionar unos pocos
agricultorcs para q tc multipliquen bajo lascontrato variedades es
tablecidas. Resulta cntajoso tenor en fincasSemilla llAsica sembrada 
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asi se diluyen los riesgos. Sinsituadas en diversas partes, por cuanto 
desarrollar un sistema claro de contrataci6n yembargo, es necesario 


someter las Areas de producci6n a una estrecha supervisi6n.
 

El trabajo de campo requiere algunos equipos especiales (ver el Cap itulo 

8). La siembra para las multiplicaciones iniciales de semilla se puede hacer 

con cualquier equipo que garantice el mantenimiento de la pur',.za. Por 

ejemplo, en lugar de grandes sembradoras de varios surcos puedc. utilizarse 

un equipo fdcil de limpiar ci-indo haya que sembrar varios lotes con 

semilla diferente. Los equipos para la cosecha, desgrane, impieza, 

secamiento y beneficio deben escogerse con surno cuidado, por cuento es 

mils factible que la contaminaci6n se produzca en esos pasos que en 

cualquiera otra fase del ciclo de multiplicaci6n. Las unidades pequefial; que 

pueden limpiar fiicilmcnte son las mds convenientes. Los equiposse 
presentan seguridad problemas dedemasiado complejos con 

mantenimiento y de purcza de la semilla. 

Secamiento y acondicioiamiento 
yde secamiento, acondicionamiento, empaqueLas actividades 

almacenamiento de semilla deben concentrarse en unas pocas localidades 

cerca de las cuales se puede organizar la producci6n de semillas. 

El tamaho de la planta beneficiadora y la capacidad de almacenamiento 

deber, estar acordes con el tamafio del programa de semillas, el ntimero de 

cultivos, el nifimero de variedades, y la cantidad de Semilla Bdsica 

requerida, lIa cual puede fluctuardesde unos pocos kilogramos hasta varias 

toneladas. El equipo de beneficio debe serde dos tipos, uno para manejar y 

empacar pequefias cantidades de semilla en las etapas iniciales del trabajo 

nids grande para la etapa de producci6n dede multiplicaci6n. y uno 
Semilla Bidca. Al escoger cl equipo, hay que tener presente que es menos 

critica la eficiencia en tirminos de rendimiento por hora que la facilidad 

va a cambiar a otro lote de semilla.para limpiarlo cuando se 

Almacenamiento 

La planta beneficiadora debe contar con instalaciones adecuadas para el 
aalmacenamiento a corto plazo y, posblemente, para el almacenamiento 

mediano y largo plazo que se usa en el sistema intermitente, ilustrado en la 

Figura 3. 

Toda semilla alrnacenada necesita atenci6n adecuada y manejo 

cuidadoso. Los dep6sitos y envases que seutilizanparaelalmacenamiento 

deben ser fticiles de limpiar totalmente antes de volver a usarlos. Si la 

semilla se almacena en bolsas o sacos, 6stos debensernuevos. (Verdetalles 

sobre almacenamiento en el Capitulo 8,) 

http:pur',.za
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Calidad del trabajo, registros y rotulaci6n 

La posibilidad de cometer errores durante el acondicionamiento yalmacenarniento de la semilla es amplia, y las consecuencias son de granalcance adenils de ser costosas. El personal debe recibir adiestramiento
especial con 6nfasis en el hecho de que un trabajo met6dico es ma'simportante que uno rdipido. Todos los inventarios y registros deben
llevarse ad*ecuadarnente con el fin de que los iiLimos, junto con el sistema
de rotulaci6n. permitan rastrear la historia de cada lote de semillas. 

Politicas sobre el Uso de Semilla BMsica 

Al planificar la poducci n de Semilla B;sica es necesario tener encuenta c6mo se va a organizar la producci6n y distribuci6n de la semilla que llegari finalmente a los agricultores. La cantidad y la frecuencia de
producci6n de Sernilla W3isica o su equivalente dependen de las politicas
establecidas para su iso( (('uadro I). 

(Cuadrc I. Desarrollo de los componentes de los aumentos iniciales de semillia. 
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Una posibilidad cs suministrar pequefias cantidades de Semilla Bsica o 
su equivalente a un gran ntniero dc agricultores quienes multiplicardin la 
semilla sin supervisi6n y la sumrinistrarin a sus vecinos en la siguiente 
estaci6n de siembra. El intercamnbio de semilla entre agricultores da como 
resultado una amplia distribuci6n de una variedad con poca supervisi6n o 
ayuda oficial. Pero si los agricultores producen semilla de rmila calidad 
porque son descuidados o porque no tienen las instalaciones apropiadas 
existe el riesgo dc diseminar al mismo tiempo malezas y enfermedades. 

Una segunda posibilidad es suministrar Sernilla Baisica o su equivalentea 
un nrinero escogido de productores o empresas semillistas, quienes harin 
la multiplicaci6n y mercadco (o los acuerdos de comercializaci6n) de 
Semilla Certificada o comercial para los agricultores. Este sistema puede 
despertar cl intcr&'s en cstas actividades entre muchas personas yemp iesas. 
Se debe discfiar una politica justa para la distribuci6n de Semilla Bdsica de 
las nuevs vatledades quc asegure que aquellos con experiencia en la 
multiplicaci6n de semilla puedan participar sobre una base de continuidad. 
En cl Apndicc A se prcscntan sugerencias para un sistema de distribuci6n. 

Una terccra posibilidad es surninistrar Semilla Bisica o su equivalente 
solarnente a las fincas v unidadcs oficiales, las cuales posteriormente 
tend rin la rcsponsabilidad dc multiplicarla y distribuirla a losagricultores. 
Este sisterna no alienta ni a los productores ni a las empresas sernillistas a 
producir y cornercializar scmilla. 

Consideraciones para el administrador 

Los administradores de programas de semillas deben distinguirentre las 
necesidadcs a corto y largo plazo. Una forma de superar los problemas 
inmediatos dcl suministro de nuevas variedades a los agricultores, es 
prograrnar la producci6n de Semilla Bisica o suequivalente,y dejarque los 
agricultores la propaguen dc finca en finca. Este sistema es tal vez el menos 
complejo y costoso en lugares donde no existen otros m~todos de 
multiplicaci6n de senilla. Sin embargo, sc corre el riesgo de que no toda la 
scrilla sc siembre v dc que la que se multiplique y suministre a los 
agricultores %ccinos no tenga una calidad satisfactoria. ('on el transcurso 
del tiempo, se necesitanin estrategias adccuadas para cuando se produzcan 
nuevas variedades y para garantizar que las ya establecidas se manejen 
adecuadamcntc hasta que sean remplazadas. Ademris, las especies de 
fertilizaci6n cru/ada .vmuchas hortalizas e hibridos no se prestan para que 
los agricultores multipliquen por si solos la semilla de manera extensiva. 
Para tales cultivos ser neccsario utilizar otros sistermas de multiplicaci6n. 

Surninistrar semilla a los agricultores para que ellos la multipliquen para 
sus vecinos pucde evolucionar hasta convertirse en un sistema ordenado de 
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productores y empresas semillistas o grupos de mercadeo. Los capitulos 4 y
6 tratan las diversas posibilidades [yara lograr estas organizaciones.
Aunque tona tiempo y csfuerzos lograr que tales grupos funcionen, ellos
pueden agregar vitalidad, estabilidad e impulso al programa. 

A ecccs la iinica posibilidad es la de que el gobierno efectcie la

multiplicaci6n dc Semilla Bl3sica o su equivalente y la entregue a canales
oficiales dc producci6n y comercializaci6n. Las multiplicaciones sub
siguientes y un mercadco efectivo siguen siendo tan importantes como en 
las otras opciones mencionadas. l.a cantidad de Semilla Bdsica necesaria
 
serfi mls ficil de deerminar en esta situaci6n. Sin embargo, el gobierno

tendri una mayor responsabilidad y carga financiera en el programa total.
 

Fijaci6ni de precios para la Semilla Bisica 

Debido a que las cantidades de Semilla Bidsica o su equivalente son
limitadas. las multiplicaciones deben ha cersc con mucho cuidado para

alcanzar el mixinio incremento posible. Este factor requiere consideraci6n
 
especial cuando fija elst precio de la semilla y en el momento de la 
distribuci6n. l.a gente aprecia mias lo que le cuesta, y por lo tanto cobrar un
precio mayor por la Semilla BIisica o su equivalente que por la semilla

comercial o ('Certificada es una 
prdcti'a com(In en muchos programas. 

La producuon de Semilla l3isica es usualmente mds costosa que la de
 
otra scnilla. dchido a los pequefios vot~menes con que se trabaja, a la

iiecesidad dc dcscontaminar, a las mayores exigencias de alnacenamiento,
 
y a los riesgos mls altos de producci6n, especialmente en to que concierne a
 
nuevas variedades. Es importante identificar todos los costos de

producci6n y tcnerlos cn cuenta al establecerel precio de la Semilla Basica, 
ya que su prodtcci6n a veces no s6lo cubre los costos cuando el programa
alcan/a la etapa 4 sino que puede tlegar a producir utilidades que se pueden
in ertir en lai nxN stigaci(,n. En el (iapitulo 6 se incluyen mds detalles sobre 
la lijacikM de precios. 

Semilla Bfisica y certificaci6n de semillas 

En ocasiones, la semilla de las inultiplicaciones iniciales no es
suficientemente pura como para Ilarmarse "Semilla Basica", raz6n por la
cual cs posible que solo su "equivalente" est6 disponible. De ser necesario,
habria que utilitar este tipo de semilla, pero no entraria a un sistema de 
certificaci6n. 

Cuando la semilla es lo suficientemente pura como para satisfacer los 
requisitos de certificaci6n, se debe designar oficialmente como Semilla 
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Bidsica y debe nanejarsc por medio de un programa o sistema de 
certificaci6n. La producci6n de Semilla BAsica se sorneterA a la inspecci6n 
de las autoridades certilicadoras de semilla, pero si hubiese escasez de 
personal, la autoridad certificadora tendrlA que confiar plenamente en el 
fitomejorador y eniclgrupo dc Semilla lidsica para que le ayu,-n en la 
inspccci6n dc prcdios y lotes de producci6n. Al aumentar el personal de 
certificaci6n dc scmi'la y a medida que 6ste adquiere experiencia, asume 
norrnalmncntc la rcsponsabilidad de realiza- las insF':cciones "oficiales" de 
toda la produccion dc Smilla li3sica y Certificada. Para lograr el 6xito es 
csencial una buCna rclaci6n dc trabajo entre quienes tienen la respon
sabilidad dc producir Scmilla B13sica y quienes tienen a su cargo la 
certificaci6n. La ccrtificaci6n dc semilla y uu importancia se analizan miAs a 
fondo cn cI Capitulo 5. 

Nlultiplicaci6n inicial de semilla: I'uintoS hsicos para fijar politicas 

I 	 l.a cantidad iesciilla Lieutnanic,,a %ariedae que debe niultiplicarse en las 

inSI CittolICs Lit itesligaici'n del sector olicil antes de ser disiribuida a Ierceros 
palia it posterlor tLItip Icac(Il V list. 

2. 	I pat ln olgana/atl.%o qpe ,cdebe tiiar en los programas de inmcstigaci6n de 
cultitos paraiiiimanieir .,Itillipliciir l ,s ,aiiedadcs. 

3. 	Si tliai enpr ea de ScniillI i:iea d eLJsori indepetiditile del progrania de 
i cstigil6it(i tie culti'.i,. sth obligaciones V responsahilidades. 

4. 	 Si unit c picsaLide Sctinilla lisica debe ser pillial o toltlente autosuficiente. 

5. 	 II uso ', d st rih-ttictn ieScilla lBasica (iOSI eq uisalcnte) dc ditrentes cultivos a los 
agricttltor s, impresas scmillislas o fincas del sector poblico. 
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Capitulo 4 

Estructuraci6n del Suministro de Semillas 

Uno de los problemas mdis dificiles que enfrentan los administradores y 
que da origen a los siguientes interrogantes, es la producci6n de cantidades 
suficientes de semilla. LSe debe importar o producir la semilla a nivel local? 
i,Quin debe estar a cargo de la producci6n:Ios agricultores, el gobierno, 
las empresas semillistas? ,C6mo se puede iniciar una empresa semillista y 
qu6 implica su manejo? iCudles son los elementos que se precisan para 
lograr que se produzca semilla? LPueden las firmas extranjeras ayudar a 
iniciar una industria scmillista comercial? A medida que vaya encontrdn
dose respuesta a los interrogantes planteados, y se establezcan politicas 
claras al respecto, el programa de semillas de un pais estard dando un gran 
paso hacia el 6xito. 

Importaci6n 

Es posible que a una industria semillista reciente le tome muchos afios 
desarrollar la capacidad de producci6n que se requiere para satisfacer las 
necesidades nacionales. Mientras tanto, se pueden mantener las existencias 
necesarias por medio de la importaci6n, siempre y cuando se encuentren en 
el exterior las variedades adecuadas para el pais. La importaci6n de semilla 
puede ser lo mds conveniente para los cultivos menores o secundarios, o 
para aqu6llos cuya semilla es dificil de producir a nivel local. Las 
hortalizas, los forrajes y las remolachas, por ejemplo, se cosechan antes de 
semillar; por lo tanto, las dreas donde dichos cultivos se producen a escala 
comercial pueden resultar inadecuadas para la producci6n de semilla. 
Inclusive hay paises que a pesar de tener una industria semillista bien 
establecida importan algunas clases de semilla. Por ejemplo, los Estados 
Unidos importaron mds de tres millones de kilogramos de semillas 
agricolas de unos 20 pafses en 1976. 
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Sin embargo, es arriesgado depender exclusivamente de las impor
taciones cuardo la semilla se puede producir localmente. El suministro de 
]a semilla importada puede verse alterado por cambios politicos, y las 
condiciones ambientales desfavorables en el exterior pueden producir 
escasez en el mercado local; igualmente, cualquier brote de plagas o 
enfermedades en el pais de origen obligarian a prohibir ia importaci6n de 
semilla. M~is atin, ur', dependencia absoluta de la semilla importada
conduce a depender de la tecnologia extranjera. Por otro lado, la 
disponibilidad de semilla importada a bajo costo puede afectar el 
crecimiento de ]a industria semillista comercial local y, en consecuencia, es 
posible que nunca se prod uzca semilla de variedades desarrolladas por los 
programas nacionales de investigaci6n. 

Algunos paises restringen o prohiben la importaci6n de semilla como 
medida de protecci6n de la industria semillista local o de conservaci6n de 
divisas. Tales politicas pasan por alto los beneficios inmediatos para la 
producci6n agricola que se obtienen al importar semillas de variedades 
mejoradas: mis afm. la falta de semilla importada puede obstaculizar la 
producci6n de hortalizas y de otros cultivos especiales. Como las politicas 
no siempre hacen diferenciaci6n entre los diversos tipos de semilla, el 
desarrollo de las empresas semillistas de un pais se podria perjudicar ante la 
imposibilidad de importar semilla para multiplicaci6n. Una politica
restrictiva a veces limita r.I n6mero de importadores y proveedores
aumentando, en consecuencia, la vulnerabilidad del agricultor a la 
fluctuaci6n de precios N a la interrupci6n de los suministros. 

Otros paises prornulgan leyes especiales para controlar la impor
taci6n de semilla por el temorde que el mercado nacional se vea plagado de 
semilla de baja calidad, de variedades no adaptadas, o de semilla portadora
de plagas y enfermedades. Si la semilla importada cumple las normas del 
mercado nacional, es innecesaria una legislaci6n especial. 

La dependencia de un pais de la semilla importada disminuird si se 
estableccn politicas de fomento a la industria semillista local, lo cual es 
ademfis mis positivo que restringir las importaciones. Esto es vdlido para
muchas semillas de cereales. ya que los costos de los fletes las colocan en 
desventaja en relaci6n con la producci6n nacional. 

Producci6n Local 

En la mayoria de los paises donde los programas de semillas se 
encuentran en las ctapas 1 6 2, s6lo se producen pequeflas cantidades de 
semilla en las estaciones experimentales, en las granjas agricolasoficialesy 
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en las fincas de productores particulares. Es muy dificil aumentar ]a 
capacidad de producci6n de semillas partiendo de este nivel; para ello se 
requiere habilidad para motivar a los lideres del sector agricola y un 
esfuerzo constante. El punto clave es la creaci6n de empresas semillistas en 
el sector piblico o privado o en ambos. 

Antes de considerar c6mo estimular la producci6n semillista local, se 
debe evaluar la capacidad actual de producci6n y los recursos de la 
industria nacional. Una evaluaci6n realista de la demanda de nuevas 
variedades por parte de los agricultores tambi6n es muy importante. Es 
fAcil hacer conjeturas sobre la demanda potencial cuando los resultados de 
los ensayos son favorables, pero calcular la demanda real de semilla es algo 
completamente diferente. En el Capitulo 6 se analiza cuidadosamente la 
evaluaci6n de la demanda de semillas. 

Capacidades de producci6n y beneficio 

Si la demanda de semilla excede a la oferta, se debe hacer una revisi6n dr 
las capacidades de producci6n y beneficio existentes antes de pensar en 
construir instalaciones adicionales. Para expandir la producci6n de 
semillas el primer requisito es alcanzar rendimientos mAximos. El 
incremento del rendimiento de semilla por hectrea aumentarA la oferta y 
reducird los costos. La producci6n de semillas en Areas nuevas con 
condiciones mAs favorables para los cultivos, puede dar como resultado 
rendimientos supcriores y mis estables. El traslado a nuevas Areas tambi~n 
se justificaria ya sea para disponer de suficiente mano de obra en los 
periodos de mayor demanda o para producir semilla en Areas irrigadas. 

En las plantas de beneficio se dehen estudiar minuciosamente las fases de 
la operaci6n que restrinjan la producci6n. Es posible que resulte mAs 
econ6mico adquirir nuevo equipo, remodelar una planta o ampliar la 
capacidad de almacenamiento de una ya existente, que construir otra en 
una nueva localidad. Si realmente se necesitan mAs plantas beneficiadoras 
esto significa que se pueden diluir los riesgos ubicAndolas en diferentes 
zonas climAticas, aun cuando tener varias plantas pequefias puede resultar 
mds costoso quc tener tnas pocas de mayor tamafio. La magnitud del Area 
de producci6n de scmillas v la capacidad de la planta beneficiadora se 
deben determinar conjuntamente. 

El costo de expandir la capacidad de beneficio total con el fin de 
satisfacer la demanda de semillas no se puede estimar hasta tanto se 
identifiquen las necesidades adicionales. Son tantos los factores que 
inciden en el costo de capital de una instalaci6n o planta de beneficio que 
6ste puede variar desde cien rail ddlares en una planta pequefia de 
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construcci6n modesta para manejo de semilla que no precise de 
elaboraci6n especial. hasta millones de d6lares para una planta grande,
ubicada centralmente, quc maneje semillas de diversos tipos. 

Recursos financieros y humanos 

Si se compara con otras, la industria semillista no exige inversiones 
cuantiosas de capital. Los beneficios que logra el agricultor y las economias 
que se derivan de utilizar variedades mejoradas, justifican la inversi6n
requerida para las instalaciones, por cuanto superan ampliamente su costo. 
Esto cs vMilido tanto para el sector pfiblico como para el privado. Muy 
pocas inversioncs benefician en tal proporci6n la economia agricola. 

Por otra parte, la necesidad de capital de trabajo es grande,
especialmente en la 6poca de cosecha cuando la empresa semillista compra
]a semilla a los agricultores. Si bien el precio de la semilla antes de ser 
beneficiada varia segfln el cultivo, las primas pagadas al productor por ]a
semilla de cultivos aut6gamos generalmente son un 10 a un 20 por ciento 
m~is altas que el precio del grano. Para la semilla de hibridos las primas son 
mucho mayores. Como puede darse el caso de que la semilla que se compra 
a la cosecha no se venda sino hasta el aho siguiente, una empresa pequefia 
que produce 5000 toneladas de semilla de hibridos puede requerir cr~dito 
durante nueve a 10 meses dcl afio, y el monto mdximo de la deuda bien 
puede sobrepasar el mill6n de d6lares inmediatamente despu6s de la 
cosecha.
 

La decisi6n sobre el establecimiento, manejo y operaci6n de una 
empresa semillista se centra en la rentabilidad de ]a misma, de 1o contrario 
no se crearian ni sobrevivirian las empresas semillistas del sector privado.
Las emprcsas mixtas o las oficiales pueden recibir subsidio y operar sin 
utilidadcs, pero podrian convertirse en una carga para el tesoro nacional. 
Muchos paises han descubierto que permitir a las empresas semillistas 
obtener utilidades razonables constituye la manera ms ficil de estimular 
la producci6n y cl mercadco de semillas. Dichas ganancias permiten que las 
empresas acumulcn capital para inversiones y ampliaciones futuras. En el 
Capitulo 6 se analizan los conceptos "punto de equilibrio"y"utilidad"que 
entran en jucgo cn la fijaci6n del precio de la semilla. 

La expansi6n dc la capacidad nacional de producci6n de semillas 
dependeri, en parte, de la disponibilidad de personal capacitado. Con 
mucha frecuencia, los individuos seleccionados s6lo estin preparados para
desempefiarse en una fase del programa. La industria requiere un alto nivel 
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mercadeode aptitudes administrativas, financieras, t6cnicas y de 

combinadas en posiciones claves. En el Capitulo 7 se analizan los aspectos 

de selecci6n y adiestramiento de personal. 

En resumen, las empresas semillistas de diversos paises presentan una 

serie de contrastes. A pesar de que las inversiones de capital no son muy 

altas, el capital de trabajo requerido puede ser muy oneroso. Las empresas 

no tienen que ser propietarias de grandes extensionqs de tierra, pero es vital 

que los productores de semilla sean id6neos. Exceptuando los programas 

Je fitomejoramiento, la industria semillista no precisa de mucha mano de 

obra; sin embargo, un grupo numeroso de trabajadores temporales debe 

estar disponible durante los periodos de mdxima acumulaci6n de trabajo. 

La industria semillista est, compuesta por una serie de pequefias empresas 
excelentes aptitudesque requieren que sus empleados clave tengan 


administrativas y t~cnicas. Muchas de estas habilidades s6lo se desarrollan
 

con el correr de los afios.
 

Tipos de Empresas Semillistas 

Algunas empresas semillistas son enteramente privadas como, por 

ejemplo, compafnias familiares; otras son piblicas, como las empresas 

semillistas nacionales; y, otras surgen de la participaci6n ptiblica y privada. 

se discuten cinco enfoques para el desarrollo de laA continuaci6n 

capacidad de producci6n de semillas(Figura 1). Unos son mis aceptables
 

que otros. por ra/ones tales como el sistema politico del pais, los factores
 

econ6micos y la cstructura de Ia industria existente, aunque a menudo 

tin pais \arios tipos de empresas semillistas.coexisten en 

Empresas privadas 

La industria semillista se ha desarrollado gracias alas empresas privadas 

en muchos paises. Tales empresas pueden presentarse bajo Jiversas 

formas: tenencia individual, sociedades, corporaciones, cooperativas y 
del derecho mercantilasociaciones estructuradas dentro de las normas 

cada Las son primordialmentevigentes en pais. empresas privadas 
o miembros, pero sus actividades estanresponsables ante sus accionistas 

reguladas por las leyes sobre semillas y otras legislaciones mercantiles y 

no cuentan con el apoyo directo del gobierno yfiscales. Normalmente, 
sonadelantan investigaci6n para desarrollar nuevas variedades que 

patrimonio propio. Ellas multiplican, benefician y distribuyen semillas de 

sus vatiedades y las venden a los agricultores. 
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gobierno lleve a cabo programas de investigaci6n para diversos cultivos. 

Una falla mis grave es que la industria semillista privada se desarrolla 

gradualmente, y puede pasar mucho tiempo antes de que pueda satisfacer 

la demanda nacional de semilla, a menos que el gobierno mismo promueva 

su desarrollo. 

Empresas privadas con asistencia parcial del gobierno 

La investigaci6n es el principal aporte de la rn, yoria de los gobiernos a la 

industria semillista comercial. Las instituciones de investigaci6n del sector 

regular, la fuente principal de nuevas variedades,piblico son, por lo 
especialmente de aquellos cultivos en los cuales no interviene la empresa 

privada, y pueden proporcionar apoyo vital a la industria semillista 

comercial mediante la entrega de germoplasma que puede servir de base a 

la investigaci 6n en el sector privado. La multiplicaci6n de Semilla Gen~tica 

y Bfsica por parte de las agencias del sector pfblico constituye un sistema 

comfin de apoyo indirecto al sector privado en un buen nfimero de paises. 
vende al sector privado para su ulteriorNormalmente, esta semilla se 


multiplicaci6n y venta.
 

Los gobiernos de los paises en via de desarrollo pueden promover el 
manera diferente.crecimiento de las empresas semillistas privadas de 

Aunque el clima para la inversi6n del sector privado sea favorable, los 
la industria semillista pueden necesitarinversionistas potenciales en 

incentivos tales como cr&dito a bajastasas de interds, subvenciones para las 

de capital, y cr6ditof especiales para la financiaci6n de losinversiones 

inventarios de semilla.
 

de capital de una empresa semillista seanAunque los requerimientos 
modestos en comparaci6n con los de otras actividades comerciales, pueden 

progresistas eresultar demasiado grandes para que las personas mis 
Por otra parte, lainteresadas Ileguen verdaderamente a participar. 


actividad semillista est expuesta a grandes riesgos. No s6lo es mucho mAs
 

un cultivo de semillas que uno comercial, sino que losdificil producir 
mucho mis afectados por las inclemencias delcultivos de semillas seven 

tiempo. Muchos gobiernos que han reconocido tales factores, han 

desarrollado lincas especiales de crddito para la industria semillista. 

No siempre es absolutamente necesario subsidiar la industria semillista, 
veces se utilizan subsidios temporales para promover la aunque a 

producci6n de semilla de determinados cultivos, hasta que el volumen 
para producir ganancias que comvendido es suficientemente grande 

pensen la inversi6n original. Esta situaci6n puede surgir cuando la 
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producci6n (;e semilla de un cultivo bAsico para un pis no constituye unArea de inversi6n lo suficientemente interesante para las empresassemillistas del sector privado. Dicha politica de subsidio puede resultarmis eficaz que la politica de participaci6n directa del gobierno en la
producci6n y el mercadeo de semillas. 

Como en ]a mayoria de los negocios, uno de los factores criticos es ]afijaci6n de precios. La Icy y las ordenanzas administrativas debendistinguir con claridad entre lo que es semilla y lo que es grano, a fin de quelos impuestos y cualesquier otros gravwmenes que se imponen al grano nose apliquen automkticamente a la semilla. Hay que cerciorarse de que laspoliticas fijadas no limiten el desarrollo de las empresas semillistas.Cualquier forma de control de precios ir. en detrimento de la producci6nde semillas del sector privado ya sea que este control se ejerza directamente,o indirectamente mediante la participaci6n competitiva del gobierno en la 
producci6n. 

Las disposiciones de las leyes y reglamentos sobre semillas puedenestimular o retardar el crecimiento en el sector privado. La legislaci6nsobre protecci6n fitovarietal por una parte puede promover lavestigaci6n en el sector privado, pero por otra puede tener 
in

un efectorestrictivo al reducir el intercambio de germoplasma. Si los reglamentos
cuarentenarios y las leyes sobre semillas son muy estrictos pueden inhibirel 
desarrollo de la industria. 

Empresas privadas con mixima asistencia del gobierno 

Las empresas semillistas del sector privado pueden recibir un amplioapoyo gubcrnamental que va mds alli de ]a asistencia convencional yadescrita en pfirrafos anteriores, pero que no implica una inversi6n 
sustancial por parte del gobierno. 

La falta de instalaciones y de equipo puede ser una raz6n principal por lacual tanto las empresas individuales como los grupos vacilen en iniciar unprograma de producci6n de semillas. Como un primer paso, el gobiernopodria modificar las restricciones de divisas para facilitar la compra deequipo de campo, de beneficio y de almacenamiento de semillas.Igualmente podria emitir disposiciones que permitan importar, instalar,alquilar con o sin opci6n de compra, aquellos equipos necesarios para lasinstalaciones de beneficio y almacenamiento. Como los gobiernosposiblemente no deseen subvencionar o donar el equipo, un acuerdo dealquiler con opci6n de compra podria resultar mucho ms prdctico. 
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ser la mejorSi ya existen instalaciones, el alquiler de las mismas puede 

el gobierno no desea venderlas o caando la incipientesoluci6n cuando 
empresa scmillista es renuente a invertir. Algunos gobiernos han 

construido almacenes de dep6sito para alquilarlos a las empresas 

semillistas. 

Un cquipo gubcrnamental para el desarrcllo de la industria semillista 

podria ser dc utilidad para los interesados en ingresar en el negocio de 

Dicho equipo puede estar compuesto por tres personas: unsemillas. 
agr6nomo de producci6n de sernillas, un ingeniero de planta, y un experto 

Sus actividades incluirian: 1)
en administraci6n, finanzas y mercadeo. 


buscar y evaluar las oportunidades para la producci6n y el mercadeo de
 

semillas; 2) brindar asesoria sobre 'aformaci6n de una empresa semillista;
 

3) dar orientaci6n y asistencia t cnica en cuanto a los planes de producci6n 

nccesidadcs de beneficio y almacenamiento,
Y nercadeo: 4)c%a1tI lats y 

asesorar en la compra, instalaci6n y operaci6n del equipo; 5) brindar 

asesoria a las asociaciones semillistas; y 6) organizar reuniones 

educacionales, dias de campo y viajes especiales para los productores y 

Los viajes educacionales y las oportunidades de
conerciantes de sernilla. 

como para losadiestrarniento en cl exterior, tanto para el Lquipo 
privado, deben constituir parte delconerciantes de semillas dcl sector 


programa.
 

en 
financiero y recursos monetarios

Aunquc los grupos y particulares interesados ha producci6n y el 

mercadeo de semillas tengan sentido 
la
posible que carezcan del conocimiento necesario sobreadecuados. es 


prod ucci6n v tccnolog iade semillas. El gobierno podria asignar empleados
 

pfiblicos capacitados temporalmente a las empresas semillistas para que
 

ayuden a iniciar nuevos programas.
 

Un prograrna de semillas con asistencia gubernamental puede ayudar a 

los proveedorcs de semillas distribuyendo listas de productores y 

semilla, velando porque los productores y proveedoresproveedores de 
promueven, y

reciban unit infornuaci6n clara sobre las variedades que se 
de la empresa privada, lasconplanificando. conjuntamente grupos 


nucesidades de producci6n y mercadeo de semilla.
 

crear empresasSe requieren otros m~todos cuando no se pueden 
dificil, o existen variedadessemillistas. cl acceso a ciertas Areas es 

de un mecanismo de distribuci6n de
mejoradas para zonas que carecen 

semilla a nivel local. Bajo ta'"s condiciones, el equipo de desarrollo de la 

industria sernillista debe buscar agricultores claves que puedan actuar 

En los paises donde el tamaf,o promedio de una como "multiplicadores". 
,roducci6n eficente de semillas, se

finca es dernasiado pcquefio para una 
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debe promover la cooperaci6n entre grupos de agricultores progresistas
cuyas fincas colinden. Ellos pueden ayudar a 	 evaluar las variedades
mejoradas y posteriormente multiplicar la semilla de las mejores para susvecinos. Dichos multiplicadores (o productores-vendedores) de semilla
deben recibir informaci6n sobre las prdcticas culturales apropiadas paralas variedades que estin multiplicando, los requisitos para ]a mul
tiplicaci6n de semilla, la manera de mantener la calidad de la semilla y laimportancia de analizar la semilla antes de proceder a su distribuci6n. Sepueden hacer arreglos para entregar a los multiplicadores de semilla
algunos suministros indispensables como pequefios limpiadores, envases y
marbetes, silos o instalaciones para almacenamiento y fumigantes. Aunque
el enfoque mencionado no constituye un programa real de semillas para un
pais, puede ser ]a respuesta para necesidades a coi to plazo en algunas 
zonas. 

El objetivo de un programa gubernamental de "asistencia mixima" es
estimular la producci6n y el mercadeo dc semillas por parte del mayornI:mero de individuos y grupos que fuere posible, pero en consonancia con
las necesidades reales. Si el clima econ6mico es favorable y si el programa

de investigaci6n produce mejores variedades, los programas de producci6n

y mercadeo 
 de semillas se autoabastecerian y 	podrian ajustarse a las
necesidades futuras y crecientes, sin que el gobierno tenga que participar
directamente o ser el propictario de las fincas. 

En resumen, algunas ventajas de una asistencia parcial o mAxima por
parte del gobierno en comparaci6n con la participaci6n directa del mismo 
son: 

* 	 Las responsabilidades y riesgos de los programas de producci6n y
mercadeo de semillas se distribuyen entre varios individuos y grupos,
que tienen estrechos vinculos con la agricultura y conocen a fondo los 
problemas de los agricultores. 

* El gobierno no part icipa d irectamente en las actividades de producci6n 
y mercadco de la semilla, de las cuales le seria dificil desligarse. 

* 	Los recursos gubernamentales se utilizan para estimular a otros a 
invertir sa propio talento y dinero. 

" 	La futura continuidad del programa queda asegurada al comprometer 
a agricultores lideres y a particulares en la producci6n y el mercadeo de 
semillas. 
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" 	Se obtiene Ln mayor provecho del adiestramiento, por cuanto las 

personas calificadas no seran trasladadas a otras posiciolies. 

sernillistas permite reducir 	 los" 	 La asistencia de dixcrsas empresas 
riesgos de la producci6n, concentrarse en las necesidades locales, 

disminuir los rctrasos en c abastecimiento de semilla a los agricultores 

y rebajar los costos del transporte. 

• 	 Las fuerias compctitivas desarrolladas sirven para garantizar un 

y Una mejor calidad de la semilla a largodesempefio mis CticientC 

plazo.
 

mrAxima del gobierno enla o 

comparaci 6 n con una participaci 6 n nimds directa son las siguientes: 
l.as dcsvcntajas de asistencia parcial 

a 	 los
" Se necesita on eslucr/o educacional mayor para capacitar 

lograr que participen en las actividadesagricultorcs yia ot ros grupos 

de produccin y mercadeo de semillas.
 

• 	 Se dificulta administrar adecuadaiente varias unidades de produc

ci6n y mercadco dc semillas. 

losuna Icy sobre sernillas para asegurar a
" 	Se hace necesaria 

una calidad superior a los niveles minimos especificados.consumidores 

" 	La inversi6n inicial en instalaciones y equipo puede resultar mayor toda 

vez quecse formar~in unidades relativamente mAs pequeflas. 

Las unidades de producc6n y mercadeo continuarn siendo demasiado" 

pequefgas y dispersas.
 

programa producci6n" La coordinaci6n a niel nacional del de y 

es mnis compleja.suministro de semilla 

Empresas mixtas privadas y ptiblicas 

Cuando c sector privado es incapaz de lograr los objetivos necesarios de 

y mcrcadco de semilla, incluso con la asistencia estatal, podria
producci(') 

n gubernamental mAs directa. El 
ser conveniente una participaci 6 

semillistas mixtas, con capital pfblico y
establecimicnto dc empresas 

privado. pucde estimular la participaci 6 n del sectorprivado en la industria 

semillista. 



Hay diversas formas de empresas semillistas mixtas. Unas incluyencapital privado de individuos y grupos empresariales y capital del sectorptiblico; tal tipo de empresa puede hacer contratos para que se cultivesemilla en fincas del gobierno o en fincas de particulares. Otras combinanfincas de productores de semilla y iincas del gobierno (incluyendo aqudllascontroladas por las facultades de agronomia o las instituciones deinvestigaci6n) con capital pt~blico y privado. En una estructura como 6sta,los individuos y las instituciops que producen semilla son propietariosconjuntos de ]a empresa semillista. El objetivo es fusionar las institucionesdel sector ptiblico y privado en una empresa armoniosa de producci6n ymercadeo de semillas. Dicha empresa mixta se puede convertir en personajuridica ya sea como cooperativa o como compafifa. En un pais puede ydebe existir mdis de una empresa, dependiendo naturalmente, de la clase ycantidad de semillas requeridas y de ia disponibilidad de Areas adecuadas 
pira situar dichas unidades. 

La organizaci6n como empresa mixta presenta las siguientes ventajas: 

" 	Los recursos combinados de los sectores ptzblico y privado se ponendirectamente a disposici6n de la industria semillista. 

* 	La ayuda gubernamental, que incluye ]a asistencia t~cnica de lasestaciones de invest igaci6n agricola y las facultades de agronomia, est. a
disposici6n de la empresa. 

" Los intereses del gobierno, de los productores de semilla, de los gruposindustriales y otros, se pueden fusionar en una unidad operativa con elfin de alcanzar objetivos comunes. 

* La producci6n de semilla de todo tipo de cultivos se puede planificar conprecisi6n. toda vez que los sectores ptiblico y privado administran demanera conjunta la empresa. (El sector privado tiende a concentrarse enlas semillas que presentan mayor rentabilidad.) 

" Si las empresas semillistas son de propiedad de los productores privadosy de las fincas estatales, se tendri la participaci6n continua deagricultores capacitados y especializados losen programas de
producci6n de senilla. 

* El gobierno es un socio comercial, pero no tiene control absoluto de ]aproducci6n y el mercadeo de semillas. Por una parte, la empresa sebeneficia conociendo la politica gubernamental y la informaci6n oficial, 
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y por la otra. el gobierno puede ejercer las funciones regulatorias y de 
control de calidad de manera imis objetiva que si tuviera la 
responsabilidad total de las actividades de producci6n. 

Las posibles desventajas de las empresas semillistas conjuntas son: 

" 	Son dificiles de tormar y administrar. 

" 	 La participaci6n del gobierno limita su flexibilidad de operaci6n. 

" 	Tanto los representantes designados por el gobierno ante la junta 
directiva de la empresa senlillista como sus actitudes pueden cambiar 
frecuentemente. especialmente cuando hay cambio de gobierno, 
creando en consecuencia problemas de continuidad e inconsistencia en 
la administracirn. 

" 	 La participaci6n dcl gohierno puede Ilevar a la adopci6n de normas de 
producci6n de scmillas que tienen motivaci6n politica y que pueden 
resultar dispendiosas. 

" 	 La confiania de lIa empresa semillista en el gobierno puede retardar sus 
metas de seguridad en si misma v de saneamiento econ6rnico. 

" 	La participaci6n directa del gobierno en una empresa mixta puede crear 
disparidades que desalien ten cl desarrollo de empresas semillistas que no 
tienen part icipaci6n guhernamental. 

Empresas del gobierno 

Es posible que en algunos paises el desarrollo de una industria semillista 
privada no sea politicamente aceptable o que el sector privado no pueda 
satisfacer la demanda de todo tipo de semilla, ni siquiera con ayuda del 
gobierno. En tales casos, el gobierno puede crear una empresa operada por 
el sector olicial que fectfie contratos para la producci6n de semilla con 
productores de la empresa privada y comercialice el producto por 
intermedio de comerciantes particulares. Igualmente, pueden existir 
empresas semillistas oficiales que produzcan semilla exclusivamente en las 
fincas del gobierno v la comercialicen a travfs de conductos oficiales. 

Si los requerimientos de semillas de un pais son limitados, todo el 
programa de producci6n puede concentrarse en t'na sola entidad. Sin 
embargo, como en la mayoria de los paises los requerimientos de 
producci6n y mercadeo de sernilla son vastos y complejos, es posible que se 
necesite mis de una entidad. 
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Los gobiernos dificren mucho en su capacidad para operar las empresas 
semillistas y los programas de mercadeo, y a menudo no se logran las 
ventajas potenciales de ]a participaci6n total del gobierno en dichas 
empresas. l)eheria ser poihle estahlecer nipidamente una empresa oficial 
para satishaccr. hi()rmen,, en parte. la demanda de semilla. Igualmente
deberia scr posihle plainil ic linr producci6n equilibrada de diversos tipos
de semillas y setmir itna aimplia distribuci6n a t6dos los usuarios. Si la 
producci6n y el beneficio de semillas bajo control es total, resulta tan 
eficiente corno en manos de la empresa privada y si los costos son 
comparables. cl precio al detal podria ser m'nis bajo porcuanto no se precisa
de retorno a la inversi6n de capital del gobierno. Ademids, la disponibilidad 
de capital de trabajo no seria problema. 

Por otra parte. las cmpr,'sas semillistas estatales pueden exponer el 
programa de semillas a las desventajas del monopolio. Las cinco 
desventajas imis comuncs son: I ) Una decisi6n equivocada por parte de 
unos pocos ind id iis. cornlpor ejeomplo, producir semitla de una
 
variedad inadecuada o aplicar teenicas de cultivo err6neas, que podrian

afectar toda Li producci6n de senilla del pals , poner en peligro el
 
abastecimiento. Frrorcs dc tal naturale/.a pueden perjudicar enormemente
 
la producci6n agricola. 2) Las agencias estatales por lo regular son
 
incapaces de delcgair 
 latoma dc decisiones en niveles inferiores, lo que
 
repercute en la producc6i d semillas. ya que para que 6sta tenga 6xito, las
 
decisiones administrati as se dehen tornar nipidamente y en el sitio donde
 
se precisen. 3) La maquinaria gubernaimental rigida y departamentalizada
puede impedir elcontacto entre las diversas unidades o departamentos.
Como la produicc16n dc semillas estA sujeta a cambios abruptos y
frecuentcs en cuanto a las variedades, clina, enfermedades y plagas, es 
preciso que ha..a deliheraciones Jructiferas entre los diferentes depar
tamentos para c itar una dcliciente produccion de semilla. 4) Un programa
de mercadeo dc semilla en manos del gobierno normalmente tiene poco
impacto: en corsecticncia. el gobierno sufrc ingentes p6rdidas o se vende al 
agricultor semilla pasada () de interior calidad. 5) Los fondos para gastos
casi nunca cucntan con las cantidades requeridas en el momento oportuno. 

Utilizaci6n de las alternativas 

En resume:. existen cinco alternativas para expandir el suministro de 
semillas: 

Empresas semillistas del sector privado que poseen sus propios 
programas de in%cstigacion v controlan totalnente las actividades de 
multiplicaci6n %mercadeo de la sernilla. 
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" 	Empresas semillistas privadas que reciben ayuda parcial del gobierno 
(e.g., en la forma de variedades producidas por el sector oficial y 
material genttico para multiplicaci6n, subsidios especiales y con
cesiones de cr~dito), sin interferencia alguna en la fijaci6n de precios. 

" 	 Empresas y actikidades semillistas privadas que obtienen una ayuda 
gubernamcntal niixima, comno alquiler de equipo e instalaciones y 
contratos dc alquilcr con opcion de compra, asesoria de expertos 
oficiales. ayuda en clmercadeo, y medidas para estimular a los 
"multiplicadores" de 	semillas. 

* 	 Empresas semillistas mixtas con participaci6n de capital ptiblico y 
privado. 

" 	 Empresas y actividades semillistas estatales, con participaci6n exclusiva 
del gobierno en todas o en algunas de las actividades de los programas de 
producci6n y mcrcadeo de semillas. 

Estas actividades no son mutuamente excluyentes. Muchos paises tienen 

empresas semillistas que pertenecen enteramente al sector privado y 

tambi6n algunas que reciben ayuda parcial del gobierno. M6xico tiene, 

fuera de estos dos tipos de empresas, otras exclusivamente estatales. En el 
Brasil existen todos los tipos, excepto las empresas mixtas, aunque se nota 

la tendencia hacia la eliminaci6n de las empresas oficiales. En la India 
existen los cinco tipos de empresas descritos. La Tarai Development 
Corporation fuc la primera empresa mixta 'ormada en la India (ver 

ap6ndice 13). Las rcpfblicas de Tnez y Argelia tienen empresas semillistas 
privadas que rcciben avuda parcial del gobierno y tambi6n empresas 
estatales; por ejemplo, las semillas de hortalizas las maneja principalmente 
la empresa privada con ayuda parcial oficial, mientras que la semilla de 

cercales esui priniordialmente en manos del gobierno. En las Filipinas hay 
todo tipo de cmprcsas, con excepci6n de las mixtas, y el tipo varia segin el 
cultivo. 

En Kenia cxite toda clase de empresas exceptuando las exclusivarnente 
privadas y las oficiales. En la Kenya Seed Company la cual se inici6 como 

una empresa semillista privada pero actualmente es mixta, tanto la 
Agricultural Development Corporation como los accionistas fundadores 

son propietarios de acciones (ver Ap6ndice B). Los paises de Europa 
Oriental y de la Uni6n Sovi6tica, al igual que algunos en via de desarrollo, 
solamente tienen empresas de propiedad del gobierno. 
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En algunos paises las empresas estatales producen Semilla Bdsica 
Gen~tica. dan inicio a la producci6n comercial de semilla de cultivos

y 

especiales o para ireas seleccionadas donde otras alternativas resultan 
imposibles. o capacitan personal (que luego serA asignado a otras fases del 
programa), en la producci6n, beneficio y control de calidad de la semilla. 

La mayoria de los administradores tratan de utilizar los recursos en la 
combinaci6n mis ventajosa posible para obtener una producci6n m6xima 
de semillas. El sector p6blico casi siempre participa en la investigaci6n en 
materia de fitomejoramiento, eni la regulaci6n del control de calidad, en ]a
educaci6n, la informaci6n y la planificaci6n. Los programas de mayor
6xito han dejado la producci6n, beneficio y mercadeo de la semilla en 
manos de empresas que cuentan con la participaci6n del sector privado.
Cuando un pais tiene diversos tipos de empresas, debe velar porque todos 
los segmentos de la industria semillista comercial reciban iguales
oportunidades para desarrollarse. El Cuadro I resume el suministro de 
semilla durantc las etapas de desarrollo de un programa de semillas. 

Cuadro 1. Desarrollo de los componentes del suministro de semillas. 

I:S JRI! I RA I) IA a:tap I Etapa 2 Etapa 3 Etapa 4
 
OlER IN DI:) SlMI I AS
 

Importac'n de serillai * * " * * * * * 

IProdticcii' de l**las c** *t * **c 

cxI~t.rIllcta Is i-tls dcl
 

sectcor pti'lico \ oiro, 
Prot tic:lrc 

I'roduccitn dc las crnpict, % * * * * * * * * * * * 
,Cinillistts por conlalott(, ** 
col Ios prttductOrc, 

Empresas Semillistas: Formaci6n, Organizaci6n 
y Manejo 

Despuds de reconocer que existen diversos metodos alternos para la 
organizaci6 nde una empresa semillista, es tambi6n importante analizar los 
factores que toman parte en la formaci6n de la misma, los diversos 
patrones de organizaci6n posibles y el manejo de la empresa. 
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Formaci6n de una empresa semillista 

Cuando se va a crear una empresa semillista con participaci6n del sector 
privado se requiere un ambiente econ6mico favorable. Si los gobiernos no 
aceleran este proceso, la formaci6n de las empresas semillistas privadas 
ocurrirA muy lentamente. El establecimiento de la primera empresade este 
tipo en una naci6n exige grandes esfuerzos por parte de sus ad
ministradores y del gobierno. En este sentido seria muy valioso contar con 
la ayuda de un "equipo para el desarrollo de la industria semillista" 
nombrado por el gobierno. Si la primera empresa tiene 6xito en la 
producci6n y mercadeo de semilla de alta calidad, es rentable y adquiere 
una buena reputaci6n, otras se interesarian en seguir sus pasos. 

La empresa mdis sencilla que sep uede constituir es aquella que se limita a 
una operaci6n o sociedad familiar. Por raz6n de su tamaflo, pocas 
personas participan en la toma de decisiones, lo cual facilita tal proceso, 
pero se necesitaria un sinncinero de dichas empresas para lograr los 
objetivos nacionales de producci6n. 

La formaci6n de cooperativas o compafiias con muchos miembros o 
accionistas es mis dificil, pero vale la pena por cuanto 6stas tienen una 
mayor capacidad de producci6n y permiten concentrar los recursos y la 
administraci6n. En la formaci6n de tales grupos, se deben tener en cuenta 
los siguientes puntos: identificar las Areas de inter6s comfin de los 
participantes; determinar las perspectivas econ6micas inmediatas y a largo 
plazo para la producci6n y el mercadeo de semillas en la regi6n; estimar la 
contribuci6n potencial de cada persona o grupo a la empresa semillista; 
decidir el mdtodo deincorporaci6n que se ajuste mejor al grupo; identificar 
los recursos fisicos y financieros que se precisan a corto y largo plazo; 
considerar las neccsidades ydisponibilidad de personal administrativo y de 
liderazgo t6cnico; determinar el tipo y el monto de ayuda externa que se 
necesite, si fuere nccesario; y desarrollar un plan para iniciar la empresa. 

Las empresas semillistas gubernamentales que son aut6nomas (aunque 
la totalidad de las acciones sean propiedad del gobierno) gozan de mis 
flexibilidad y ventajas que aquellas organizadas como parte de una entidad 
oficial. Las consideraciones implicadas en la implantaci6n de una empresa 
aut6noma controlada por el gobierno son similares a las enunciadas para 
establecer una cooperativa o una compafiia de accionistas. 

La producci6n y el mercadeo de semillas requieren recursos y 
habilidades especiales. Por lo tanto, los individuos y los grupos que se 
identifiquen para tal trabajo deben ser progresistas y miembros destacados 
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de la comunidad tales como agricultores lideres, funcionarios municipales
innovadores. comerciantes sagaces, grupos agro-comerciales em
prendedores, distribuidores y ncgociantes de semilla, empleados oficiales 
que buscan nuevas oportunidades de servicio, e instituciones oficiales 
aut6nomas que disponen de recursos especiales que pueden aportar. La 
preparaci6n, dcdicaci6n sony deseo de servir a la comunidad agricola

esencialcs, indcpendientemente de quienes conformen la empresa.
 

Patrones de organizaci6n 

La organizaci6n de una buena empresa semillista requiere que los 
componcntes de la infraestructura se combinen de manera armoniosa en el 
momento y sitio oportunos. Una buena organizaci6n necesita de medios 
que Ic permitan cultivar, secar, beneficiar y almacenar semilla de buena 
calidad q uc prod u/ca mayores utilidades a los agricultores, asi como poder
comercializar ]a semilla eficiente y oportunamente. Debe existir un 
programa de litomejoramiento para el desarrollo de variedades y un 
metodo de divulgaci6n de informaci6n a los agricultores, ya sea como 
partes integrantcs de la organizaci6n o como actividades estrechamente 
ligadas a ella (Figura 2). 

En el Cuadro 2 se muestran los componentes y funciones de un programa
de semillas tipico. La investigaci6n figura como opcional, puesto que
muchas empresas semillistas utilizan los resultados de la investigaci6n
efectuada por otras instituciones. Igualmente, el material genitico puede
provenir de la empresa misma o de fuentes externas. 

Los paises tienen normalmente diversos tipos de regulaciones de apoyo 
que pueden beneficiar a la empresa semillista. Si bien, la empresa puede o 
no hacer uso de tales regulaciones, el control de calidad externo de ]a 
semilla vcndida puede ser obligatorio. 

Los componentes gcnerales y los de apoyo de una empresa semillista 
dehen complemcntarse. Cualquiera que sea el patr6n de organizaci6n que 
se escoja, su exito dependcr i de la detcrminaci6n, persistencia, seriedad e 
idoneidad dcl personal yde los organismos participantes. En las figuras 3, 4 
y 5 se presentan organigramas tipicos para las empresas semillistas. El 
tamafio de la operaci6n, los individuos participantes y las necesidades de 
cada cmpresa afectarAn cl tipo de organigrama utilizado. En empresas
pequefias. bi misma persona es responsable de varias funciones; en 
empresas grandes. muchas personas pueden estar comprometidas en cada 
actividad. 
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Figura 2. Memnbretes de la papelerla de oficina de algunas empresas semillistas en los 
paises en v'ias de desarrollo. 



Cuadro 2. Componentes de ima empresa semillista, sus funciones y componentes de apoyo. 

Componentes Funciones Elemcntos de apoyo 

Administraci6n 

Accionistas y miernbros qtuC torman Propoicionar capital; puede producir
la ernprcsa semillista sernilla si Ins accionistas y miembros 

operan las fincas 

Consejo lDirecti~o Determinar politicas; tomar decisiones 
importantes; aprobar el presupuesto; 
responsable ante los miembros 
o accionistas 

Gerencia 	 Funcionario principal que ejecuta las 
politicas y decisiones del consejo 
directivo 

Finanzas 	 Responsable de la preparaci6n inicial Bancos y otras fuentes de crcdito: otorgan
del presupuesto, recibos. pagos y cr6dito a empresas semillistas. productores y 
cuentas agricultores 

Investigaci6n: principalmente 	 I)esarro!:o v ensavo dc variedades mis investigaci6n sobre meJoiamiento de cultivos:sobre genitica (opcional) investigaci6n airon6mica limitada responsabilidad del gohierno es lia in

vcstigaci6n genlica y Ia agronomica 



Producci6n de semillas 

Administraci6n 

Operaciones de campo 

Beneficio 

Almacenamiento 

Control de calidad 

Guia e inspecci6n 

Responsable de toda la producci6n de 
semillas. su beneficio y almacenaje 

Coordinar toda la producci6n de semillas, 
incluyendo el material para multiplicaci6n; 
guiar y superisar a los productoresde semilla 

Secamiento. limpica. clasiticaci6n por 
tamafio. tratamiento %empaque de Iasemilla 

Almacenamiento a granl %.en sacos en el aIrea 
de producci6n y en la de destino linal 

Responsable de tener tin sistcrna completo de 
control de calidad para asegurar al comprador 
un producto de buena calidad 

Guiar a los productorcs c inspcccionar li 

semilla en todas las etapas para asegurar una 

producci6n de buena calidad 

El suministro de semilla para multiplicaci6n: 
puede provenir del programa de investi
gaci6n del sector piiblico. de una 

agencia especial o de una unidad de 

la empresa 

Servicios de certificaciin de semilla: control 

externo de purea gen~tica o lisica para 
asegurar al comprador buenos productos - - de 

uso voluntario por la empresa semillista 

(Continta) 



(Cuadro 2. Contintlaci6n) 

Componentes 
1-uncioncs Elementos de apoyo 

Toma de muestras %ensayo, Muestreo en cl campo liaplanta hencficiadora 

Control de mercadeo 

y en la instalaci6n de almacenanicmto para 
prohar y e aluar la calidad 
tlacer ensavos de muestras al aiar para 
ohservar la uniformidad dc las phantas .
vcrificar liaeficacia dcl sistema 

Control de calidad de la semilla %endida: 
control externo de la calidad dc la semilla.
obligat'orio por Icy: rcsponsahc: cl gohierno 

Mercadeo Responsahle de la distrihuci'n. dcterminaci6n 
de necesidades. acopio de surninistros.comu 
nicaciones, distribuci6n N secamicrnto en el 

Educaci6n: rcsponsahilidad del gobicrno 
de hrindar tecnologia adecuada al agricultor 

Distribuci6n 
campo 

Asignaci6n y movimiento de sernilla al irea de 

Promoci6n v publicidad 
destino 
Poner en conocimiento dcl puihlico los meritos 

Ventas 
del producto fomentando so compra 

Venta al por mayor o al detal 
Seguimiento en el campo Visitas en el campo y despu s de las ventas 

para familiarizarse con los prohlemas dcl
agricultor y para allegar informacion sobre el 
mercado 
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Accionistas o mienibros
 
que forman la
 

empresa semillista
 

Gerente
 

Producci6n] [B-ecicio Distribuc,6n Pronioci6n Vnlaea r 

Figura 3. Organigrama para una empresa sernillista pequefla. 

Accionistas o miembros
 
que forman la
 

empresa semillista
 

Consejo Directivo
 

Cetaecatidad I'roducci6n de sernillal Mercadeo 

nvestigaci6n(opcional roducciann 

Almacena-y Disribci6n nc 

miento acot 

Figura 4. Organigraina para una e,2'lpresa sernillista grande. 



110 

Programas de Semillas 

Accionistas o miembros 
que forman la empresa 

semillista 

Consejo Directivo 

Prd .c~ Ii , I Ime 

serecos ajda 

Figura 5. Organigrama alterno para una empresa semnillista grande. 

Manejo de una empresa semillista 

Los objetivos de una empresa semillista son producir y comercializarsemillas dc buena calidad, ganar la confianza de los productores y usuarios 
de las semillas y asegurarigual un retorno razonable del capital invertido. Alquc cualquier organizaci6n, las empresas semillistas necesitan un 

liderazgo eficiente, dindmico e imaginativo para lograr tales metas. Existemucha informaci6n sobre aspectos administrativos en general, pero ]aindustria semillista presenta algunos problemas administrativos peculiares
entre los que figuran: 

- La producci6n y el mercadeo son temporales. 

- La prod ucci6n de semillas no es como cualquier proceso convencionalde fabricaci6n en que se tiene control sobre todas las etapas. El cambiofrecuente de las variedades, las diversas condiciones climatol6gicas y laamenaza de plagas y enfermedades cambiantes, obligan a modificar
repentinanente la tecnologia de producci6n. 

- Las etapas de producci6n siguen una secuencia definida y requierenvigilancia constante, siendo necesario actuar de inmediato cuando 
surgen los problemas. 
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- La producci6n se encuentra dispersa en grandes extensiones y estA a 
cargo de muchos, productores de semillas que difieren en experiencia, 
capacidad de producci6n y conocimiento. 

- La semilla produt3 final de un esfuerzo de producci6n-- es un 
material vivo quc s ebe manipular y utilizar cuidadosamente para 
prolongar su vida ttil. 

Debido a estas caracteristicas especiales, los administradores enfrentan 
una singular gama de decisiones. La naturaleza estacional de la industria 
exige arreglos I'iancieros s6lidos. El manejo de los inventarios se complica 
por la producci6n y'mercadeo estacionales, lo mismo que por tratarse de un 
producto pcrccible. Al perder viabilidad la semilla de cereales deja de ser 
scmilla para convcrtirse en grano y si ha sido tratada con productos 
quimicOs toxicas. ni siquiera puede considerarse como grano. E.. cuantoa 
la semilla de hortalizas y de especies forrajeras, 6stas son absolutamente 
inservibles cuando no son viables. En consecuencia, los riesgos tan altos 
obstaculizan la disponibilidad del cr6dito y el manejo financiero. 

Para lograr que se produzca la cantidad necesaria de semilla de la 
variedad adecuada y que est. lista para la venta en un Areadeterminada en 
el momento oportuno, se requiere planificaci6n y buen juicio. Como los 
patrones de producci6n a veces deben cambiarse repentinamente, para 
poder variar el rumbo se precisa la asesoria de los investigadores, de los 
especialistas en producci6n y del gerente de rnercadeo. El gerente debe 
poseer conocimientos de agronomia y mercadeo para asegurarse que el 
pt.rsonal de mercadeo estA familiarizado con cada variedad y es 
convincente cn SuLs relaciones con los agricultores. 

Una administraci6n eliciente no s6lo requiere capacidades gerenciales y 
cualidadcs dc liderazgo sino tambi6n de la capacidad de planificar, 
organi/ar. dirigir ycontrolar todas las actividades de la empresa semillista. 
El gerentc y las personas claves que toman parte en la administraci6n, 
debcn tener conocimientos sobre investigacion de cultivos, producci6n, 
tccnologia de seniillas, finan/as y mercadeo. El personal a nivel gerencial 
debc destacarse por su i ntcgridad y ser capazde ganarse la confianza de los 
accionistas. usuarios. productores de semillas, N'otros miembros del 
personal. 

El gerente debe poseer conocimientos sobre las actividades de campo y 
estar preparado para afrontar una amplia garna de situaciones distintas al 
trabajo dc olicina. Sin embargo, como la naturaleza dispersa de las 
actividades scmillistas exige que se tomen y ejecuten decisiones donde sea 
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necesario, es esencial que la administraci6n emplee personal id6neo 
orientado a las labores de campo, en quien pueda delegar funciones. 

La organizaci6n de la producci6n de semillas en fincas sobre las cuales ]a
empresa tiene control total, o mediante contratos con productores
independientes, exige mucha capacidad gerencial para poder producir
semilla de buena calidad en grandes cantidades. En ia siguiente secci6n se 
analizan, en una forma mis amplia, los requisitos para la producci6n de 
szmilla. 

Las instalaciones para secamiento, acondicionamiento y almacenamien
to requieren un administrador id6neo que pueda sincronizar las 
operaciones de cosecha y secamiento. Especialmente en los climas cilidos y
h6medos, la semilla se debe secar en los 2 6 3 dlas que siguen a ia cosecha 
hasta que el contenido de humedad sea seguro para almacenarla. En 
consecuencia, la semilla se debe colocar en el secador horas despu~s de 
haber sido cosechada. 

La administraci6n de una planta beneficiadora de semillas debe 
centrarse en la limpieza eficiente, el mantenimiento de ]a identidad del lote, 
y la prevenci6n de mezclas yde dafios. Estos objetivos implicarn que se debe 
planificar sistem~iticamente el trabajo; supervisar cuidadosamente los 
trabajadores para evitar errores; conocer a fondo tanto las semillas de los 
cultivos que se estfin procesando, como la naturaleza y los m~todos para 
remover el material contaminante; y mantener un alto nivel de limpieza y
sanidad en las Aireas de beneficio y almacenamiento. En la etapa de 
almacenamiento, los gerentes se deben concentrar en un buen control de 
inventarios, en el andilisis sistemdtico de los lotes de semilla para verificar su 
viabilidad, y en el control de insectos y roedores. 

Debe haber un programa de control de calidad funcionando 
eficazmente. El gerente debe dirigir constantemente la atenci6n del 
personal al mantenimiento y mejoramiento de la calidad de la semilla. 
Como el prestigio de una determinada semilla se logra mediante una buena 
administraci6n, las ventas de semilla aumentardn y asi se asegurar, el 6xito 
econ6mico de la empresa. El 6xito de la empresa semillista depende de 
decisiones tdcnicas y econ6micas claras que no deben ser desviadas o 
alteradas por decisiones politicas. 

Producci6n, Beneficio, Almacenamiento y Financiaci6n 
de Semillas 

Al igual que el gobierno debe planificar sistemfticamente el desarrollo 
agricola y fijar las necesidades de semilla para multiplicaci6n, Semilla 
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Certificada v semilla comercial con base en metas realistas (Capitulo I), la 
empresa senillista debe tambin considerar sus propios planes de 

producci6n y Ia demanda de cada clase de semilla para lograr sus objetivos. 

Planificaci6n de la producci6n 

Algunas empresas semillistas comienzan como proyectos modestos, 

s6lidamente planificados y bien apoyados, que posteriormente se 

consicrten en operaciones en gran escala. Otras empiezan como 
de capacidadesoperaciones complejas de gran volumen que precisan 

administrativas excepcionales. La demanda de semilla, la disponibilidad 

de personal id6neo y los recursos propios de la empresa, son los 

determinantes principales del tamnafio inicial de una operaci6n. La 

capacitaci6n de personal debe ser prioritaria para asegurar que la empresa 

se desarrolle r.1pida y s6lidamente. 

El tipo y cantidad de semilla que se va a producir se debe planificar con 

anos de antelaci6n, porque se necesitan por lo menos tres o cuatro 6pocas 

de multiplicacion antes de Ilegar a producir Semilla Certificada o comercial 

a partir de la entrcgada por los fitomejoradores. Los factores de reposici6n 

a nivel nacional (Cap itulo 1) afectarfn los planes de la empresa semillista 

en cuanto a la cantidad de semilla que se debe producir de una variedad 

determinada. La tasa o factor de multiplicaci6n se puede calcular a partir 

del rendimiento estimnado de semilla y la densidad normal de siembra del 

cultiko por unidad de superficie. Con base en la demanda proyectada y el 

factor de multiplicaci6n, es posible determinar el nmimero de mul

tiplicaciones que se requieren y establecer el Area y la cantidad de semilla 

neccsaria para cada generaci6n. Se debe considerar una producci6n 

ad icional que sirva para cubrir las pirdidas que se produzcan en el campo y 

las rcducciones en la cantidad de semilla buena que se presenten durante el 

benelicio. 

Una cuidadosa planificaci6n evita los excedentes o los deficit de 

producci6n en cada ctapa de multiplicaci6n y permite coordinar el trabajo 

de las agencias o unidades que mantienen e incrementan material bdisico 

para multiplicaci6n y semnilla comercial. 

Areas para la producci6n de semilla 

Es nccesario identificar 'ireas adecuadas para la producci6n de semillas 

donde sea seguro obtener cosechas econ6micas con un minimo de riesgos 
tantonaturales. I)ichas fireas deben tener las condiciones apropiadas, 

climfticas como edificas, para los cultivos que se pretende producir; la 
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incidencia de malezas y enfermedades debe ser baja; adems, deben contar con fuentes suficientes de energia y agua, y buenos sistemas de 
comunicaci6n. 

Un punto que por lo regular no se considera es que el Area donde seutiliza la semilla pudiera no ser la mds apropiada para producir semilla dealta calidad, particularmente en el caso de muchas especies forrajeras yhorticolas. La semilla de estos cultivos usualmente se despacha a lugares
distantes del Area de producci6n. 

Los terrenos para la producci6n de semillas podrian pertenecer a losaccionistas de la empresa, a otros agricultores, al gobierno o a otrasinstituciones. La empresa semillista puede contratar la producci6n desemilla con uno cualquiera de estos grupos. Los agricultores del sectorprivado que participan en la producci6n de semilla deben ser progresistas,tener fincas de tamafio funcional cercanas a ]a planta de beneficio ydisponer del equipo necesario. El contrato debe ser justo, tanto para elproductor como para la empresa, y debe especificar claramenteobligaciones y dk.beres de ambas panes. 
las 

Sin embargo, un contratoconstituye solamerte el medio para lograr un fin, y debe regirse por elrespeto mutuo entre el productor de semillas y ]a empresa semillista. En elAp~ndice C se detallan algunos puntos que generalmente se incluyen en uncontrato de e.ta naturaleza. 

Pricticas culturales eficientes 

La producci6n de semilla requiere buenas pr-cticas de cultivo paramaximizar la relaci6n de multiplicaci6n. Como los productores de semillasnecesitan fertilizantes, pesticidas y herbicidas y semilla para multiplicaci6n. puede ser necesario que la empresa semillista se encargue dehacer los arreglos pertinentes para promoveer dichos insumos. Losprogramas cooperativos entre productores de semilla son beneficiosos para el manejo de algunas operaciones. La empresa semillista o cualquier
otra 
 entidad en el irea puede brindar servicios que respondan a las
necesidades de cada agricultor. 

Mantenimiento de ]a autenticidad de ia variedad 

La multiplicaci6n de un cultivo en forma tal que la variedad contintiesiendo aut6ntica, precisa cuidado en la selecci6n del lote, en la siembra, enla remoci6n de plantas que no corresponden a la variedad, en el aislamientoadecuado del campo y en la cosecha. Si los predios individuales son muypequefios, puede resultar dificil mantener un distanciamiento adecuado 
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alrededor de los sernilleros. Una soluci6n puede ser ,ieleccionar zonas 
donde los productores acuerden sembrar semilla 6inicamente dentro de un 

Arca compacta. Tanibhin puede recurrirse al suministro de semilla del 

polinizador u otra semilla no contaminante a los agricultores vecinos de los 

productorcs dc semilla. Cono iiltimo recurso se deben promulgar leyes que 

prohiban a siErnbra deliberada de variedades que puedan alterar el 

aislamicnto. 

Cosecha oportuna y secamiento eficiente 

La cosceha en It etapa adccuada de rnadurez de la semilla es esencial 

para obtener un rendimiento mtiximo, minimizar el deterioro en el campo. 

los dafios rnccfnicos y los causados poraves, roedores y hongos, v producir 
Lniilla dc buena calidad. Las caracteristicas de sanidad y vigor de la 

semilla Ilegan a su punto mAxiimo en el momento de la madurez fisiol6gica 

y lucgo comienan a dcEriorarse. La cosecha rfpida, con un equipo limpio 
y bien ajustado, es mucho reis importante cuando se trata de la semilla que 

dcl grano. Para mantencr Ila viabilidad de la semilla el secamiento debe ser 

adecuado. Si las condiciones climiticas son desfavorables, es posible que 

haya quc secar la semilla artificialnente, para lo cual se debEn haber 

tornado las medidas dcl caso. La llEgada de la semilla cosechada a la 

instalaci6n del sccamiento y acondicionamiento se dcbe organizar (,e tal 

mantra que sc pueda proccder a secarla inmEdiatamente despuds d'e la 

cosecha. 

Orientacien y adiestramiento de los cultivadores de semilla 

A los productores de semilla hay que brindarles la m'is reciente y concisa 

inlormaci6n sobre la forma de cultivar y cosechar scmilla de buena calidad. 
sc dcbE basar en la experiEncia local y en investigaci6nEsta inlormaci6n 

s6lida sobrc la tecnologia de producci6n de sEmillas. Se pueden obtener 

oricntacioncs de los prograinas quc cxistEn en los paises desarrollados, 

pcro con Irccucncia sus procedimientos debEn sEr adaptados a las 
6files de material de referencia sobrecondicioncs locales. Las fucntcs 

produccion dic scmillas, abarcan las instituciones que imparten 
Ap~ndice diferentesadicstramicnto v Ilqe se citan en cl G, las 

organizaciontes. asociaciones y centros intcrnacionales de investigaci6n 

qiuc sc detallan en el ApThndice H, y los programas nacionales de 

investigaci'nl de cultiVOs. Muchas de las referencias citadas en la 

bibliograla incluycn infortnaci6n sobrc la producci6n de semillas. 

las visitas a las estaciones experimentales son de mucha utilidad para los 

productorcs de semilla. Los nuevos productorcs se pueden beneficiar 
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visitando otros mis experimentados en su pals o en el exterior. Ellos 
necesitan .una orientaci6n continua me-,da que cambiando losa van 
requisitos de la producci6n. El personal de campo de las empresas
semillistas y de otras agencias de apoyo debe estar preparado para brindar 
una asesoria eficaz. 

C6mo lograr que el productor produzca mejor semilla 

En raz6n de las diferencias en cuanto al bagaje de conocimientos,
habilidades, educaci6n, adaptabilidad e integridad de los productores, los 
gerentes de las empresas semillistas deben motivarlos para que produzcan
semilla de mejor calidad. El primer paso es cerciorarse de que el productor
comprende claramente la importancia de la semilla, ya que al producir
semilla de mejor calidad, sus rendimientos y ganancias serdn mayores. Por 
lo tanto, adems de suministrarle al productor literatura sobre semillas, la 
empresa podria organizar cursos cortos de capacitaci6n en los cuales 
actlen como instructores los productores de semilla destacados, al igual 
que los cientificos de los centros de investigaci6n y de las facultades de 
agronomia. 

A medida que los productores adquieren experiencia, aumenta ]a
calidad y ]a producci6n de semilla. El conocimiento de que puede
continuar en el programa si se desempefia bien, motivard al productor a
mejorar su producci6n. La semilla de mejor calidad debe pagarse a mejores
precios. Si hubiere problemas de germinaci6n, se pueden hacer los pagosa
los agricultores con base en una escala sobre el pcrcentaje de germinaci6n 
que supere el minimo especificado para cada lote de semillas. Para este fin 
se necesita un analista de semillas hdibil que est6 familiarizado con las
caracteristicas de germinaci6n del cultivo. La escala tambi~n se puede
basar en la pureza fisica de la semilla, las caracteristicas del grano, el
porcentaje de semilla de malezas y otros factores de calidad. Se deben 
sembrar las muestras de semilla de cada productor en forma peri6dica con 
el fin de evaluar qu6 tan exhaustivamente se han hecho las labores de
despanojado y de descontaminaci6n, y el cuidado que se ha tenido al 
efectuar la cosecha. Estas pruebas de verificaci6n gen6tica se efectizan para
animar al productor de semilla a que ejecute un mejor trabajo. 

Procesamiento y almacenamiento de semillas 

La materia inerte, la semilla de malezas y la semilla de otros cultivos se
retiran en la planta de beneficio para mejorar la apariencia de la semilla, su 
calidad de siembra y su aceptabilidad. La clasificaci6n granulomftrica de 
la semilla de algunos cultivos y la remoci6n de la semilla de poco peso 
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mejora su calidad de siembra. El tratamiento con un fungicida o 

o con ambos, protege la semilla de muchos cultivos hasta suinsecticida. 

germinaci6n. Los vendedores de materiales para el tratamiento de semillas
 

y muchos documentos de refcrencia pueden proporcionar informaci6n
 

actualizada sobre los productos quirnicos que se deben utilizar.
 

Los gerentes de una empresa semillista deben asegurarse que el equipo se 

utilice en la forma adecuada y que reciba el mantenimiento necesario. Si se 

intenta procesar una cantidad de semilla superior a la capacidad del 

equipo, la limpieza y clasificaci6n no serian buenas. Por otra parte, equipo 

que no se utiliza a su capacidad mAixima durante la estaci6nde producci6n, 

resulta ineficiente. El adiestramiento, experiencia y juicio del operador del 

equipo son factores criticos (ver el Capitulo 8 para mayor informaci6n 

sobre secamiento y almacenamiento de semillas.) 

Durante todo el periodo de procesamiento y alnacenamiento, los 

gerentes debcn tener la certcza de que el personal le presta la atenci6n 

necesaria a la calidad de la semilla, efectuando verificaciones peri6dicas de 

todos los lotes ymanteniendo registros que proporcionen continuamente 

informaci6n actualizada sobre dichos lotes. (En el Apdndice C se muestran 

algunos lormatos Ltilizados para los registros.) 

Aunque la preservacion de la viabilidad de la semilla almacenada hasta 

su siembra puede constituir la diferencia entre las pdrdidas y las ganancias, 

las nuevas empresas semillistas rara vez disponen del espacio adecuado. 

Uni empresa senillista requiere instalaciones con capacidad para 

almacenar la semilla coinercial que se va a sembrar en la siguiente estaci6n, 

para la semilla comercial de reserva y para la semilla comercial que no se 

vendi0 y sc semnrarai en on tt uro. al igual que para el material basico de 

las estaciones de siembra subsiguientes.niultiplicacion que se utiliarai en 

Los requisitos para el alnacenatiento de sernilla que se va a sembrar de 
semilla deinnmudiato son Inenos exigentes que aqUOllos exigidos a la 

reserva. a ila no vendida o a la de multiplicacion. Los gerentes deben 

iecCooc,:r las distintas neccsidades y tratar de minimi/ar p6rdidas causadas 

por el deterioro de hi sCm illa.Muchas puhlicaciones presentan los 

reqmsitos detallados para el ahacnaamento de semilla (ver el Capitolo 8). 

Finanzas 

Como se dijo anteriormente, se debe garantizar Iadisponibilidad de los 

fondos requeridos por las empresas semillistas y los productores. La 
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producci6n de un cultivo para la obtenci6n de semilla requiere una alta 
inversi6n en insumos, preparaci6n de tierras y maquinaria agricola. 

Ayuda de las Empresas Semillistas Extranjeras 

La ayuda externa en la estructuraci6n del suministro de semillas puede
proceder de diversas fuentes. Sin embargo, las empresas semillistas 
fordneas pueden contribuir de manera especial a las empresas que se inicien 
en los paises en via de desarrollo. 

En afios recientes, diversas compafiias de America del Norte y Europa 
Occidental han desarrollado programas internacionales. Antes de entrar a 
considerar la manera como las empresas semillistas extranjeras pueden ser 
6tiles, vale [a pena revisar sus caracteristicas principales. 

Debido a que las empresas semillistas son relativamente pequefias en 
comparaci6n con las grandes corporaciones, el capital disponible para
inversi6n en el exterior puede ser limitado. Por lo regular dichas empresas 
son dirigidas por gerentes id6neos y el personal tiene experiencia pr~ctica 
en la producci6n de cultivos y la tecnologia de semillas. Sin embargo, estas 
compafiias no tienen personal administrativo o t~cnico que pueda
suministrar para las labores de consulta, o para realizar actividades que
demanden tiempo, las cuales son inherentes a toda nueva operaci6n. 

Las compafiias semillistas internacionales poseen una amplia gama de
 
germoplasma. a partir del cual sus programas individuales de investigaci6n
 
han desarrollado muchas variedades que no se encuentran en ninguna otra
 
parte. Estas compafiias dependen de la aceptaci6n de dichas variedades
 
para poder competir en el mercado mundial.
 

Cuando una de estas variedades se difunde en los paises en via de 
desarrollo, la compahia que la cre6 puede solicitar que se le reconozcan y
protejan los derechos de propiedad. Ella, al igual que las empresas locales 
similares, espera recibir un pago por el uso de tales variedades. 

Las compahias senillistas extranjeras pueden participar en el desarrollo 
de una nueva industria semillista de diversas maneras: 1)mediante su red 
de distribuci6n. 2) mediante concesiones o franquicias de semillas, 3).
actuando como consultores, y 4) mediante la inversi6n externa directa. 
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Tipo de ayuda que puede brindar una empress semillista extranjera 

Red e di tritii(;,n 
Suininistro de semillas 

Iranlquitia d 'nl/ht 
(i rnloplasilia

.,sistencia t 3 nica
 

Asislcncia ."iIpisaiial 

( "ot/tttltW~~ 

hive oii st c csi blceinc it a tt. c mpsas semillistas y las actiidads de 
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Red de distribuci6n 

Fn hIs par ses donde cl inercado para la semilla de un cultivo determinado 
es peqtucfIO, dondc cs dificil producir semilla o donde no existe una 
industria scnil listi.las compafiias extranjeras. por lo regular. buscan 
distribuidorNs locales para qLue importen vvendan semilla. El valor de este 
tipo tie rclicirIl generalmcnte pasa inadvertido. El papel de la semilla 
importada corno partc de la oferta general de semilla de un pais ya fue 
analiado al principio de este capitulo. Un distribuidor local pucde actuar 
como til cspecialista cn inforinaci6n para la semilla dcl cultivo que ofrece, 
por estar sicmpre en contacto cstrccho con su provecdor de quien rccibe 

iniloriaciin tcenica, literatura. peliculas y otros materiales. Algunos 

distribuidhorcs %isitan los departa nentos de investigaci6n de la compan ia. y 
los cprescintantcs t&cnicos de la cornpafiia visitan al distribuidor para 
obscr\ar las condiciones agricolas locales. Lo mnis importante es que en 
lugar de limitarse a ser tin abastecedor, muchas veces el disbribuidor se 
convicrte en un "'empresario semillista" que produce y .mncrcadea semilla 
que anteriormente ha bia quc importar. 

Franquicia de semillas 

Una operaci6n semillista bajo concesion o franquicia es otra de las 
formas como las empresas extranjcras pueden contribuir al programa de 
sernillas de tin pais. Mediante la franquicia. una empresa sernillista local 
podrA rccibir germoplasnia, ayuda t -cnica. y, si fuere necesario. ayuda 
administrativa. Los trirminos de estas concesiones varian, pero en general. 
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todos los recursos de la compafiia internacional de semillas, exceptuando el 
capital, se nonen a disposici6n de la compafifa local. Para que una 
concesi6n cumpla su prop6sito se deben reconocer los derechos de 
propiedad y se debe Ilegar a un acuerdo mediante el cual el creador recibe 
un pago por el uso de las variedades que produzcan. Aunque una 
franquicia se da para producir semilla de variedades desarrollada,, por ]a 
compahiia extranjera, el concesionario tambi6n puede producir y 
comercializar semilla de variedades locales. A nivel nacional, mediante una 
serie de operaciones semillistas bajo franquicia, se puede producir y 
comercializar una amplia gama de semillas tanto de patrimonio de terceros 
como de origen estatal. 

Consultoria 

Los pai ses que establecen empresas semillistas, que inician la producci6n 
de semilla y las actividades de mercadeo para algunos cultivos, o que 
revitalizan sus programas existentes, pueden buscar la asesoria de 
empresas extranjeras. 

Inversi6n externa directa 

Antes de invertir en el exterior, una compaiia evala el tamafio 
potencial del mercadeo y analiza la probabilidad de obtener un retorno 
adecuado a su inversi6n. Los inversionistas buscan aquellas circunstancias 
que parecen mils propicias. Si las inversiones extranjeras reciben el 
beneplicito de un pais, los administradores responsables del desarrollo de 
la industria semillista tienen que considerar el grado hasta el cual se debe 
alentar la formaci6n de compafifas extranjeras. El interns de las compafiias
semillistas extranjeras se puede promover mediante disposiciones que 
permitan un retorno adecuado a su inversi6n, oportunidades de importar 
equipo y semilla para multiplicaci6n sin retrasos burocrdticos, una actitud 
de colaboraci6n hacia la investigaci6n privada en materia de mejoramiento 
gen~tico de cultivos y hacia la introducci6n de variedades desarrolladas,el 
fomento del mercadeo por parte de las empresas semillistas y grupos de 
comercializaci6n, sin la intervenci6n directa o indirecta del gobierno en la 
fijaci6n de precios y por iiltimo, mediante el establecimiento de medidas 
realistas de control de calidad. 

Aunque los beneficios de las tecnologias semillistas fordneas, el 
germoplasma y la semilla de variedades mejoradas se pueden obtener por 
medio de concesiones y canales de distribuci6n, la inversi6n extranjera 
directa puede promover el desarrollo de otras formas. Las actividades 
conjuntas de investigaci6n pueden aumentar el flujo de mejores variedades 
para los agricultores. El manejo de las empresas semillistas locales puede 
mejorar. Se puede fortalecer la capacidad financiera con nuevo capital, y 
pueden presentarse posibilidades para pr6stamos. En las empresas 
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semillistas se pueden introducir capacidades adicionales de mercadeo. 
Pueden surgir oportunidades para la e:portaci6n de semilla, mediante 
acuerdos o convenios reciprocos con la casa matriz. La compaflia 
extranjera puede capacitar personal local. 

Aunque la dependencia excesiva de la tecnologia extranjera puede ser 
desventajosa, la mayoria de los paises estardn tambi6n desarrollando su 
propia tecnologia y ayudando a las enpresas semillistas que no tengan 
participaci6n cxtranjera. Las divisas utilizadas para enviar las ganancias a 
la casa matriz tambitn pueden ser una desventaja; sin embargo, cl anlilisis 
debe hacerse teniendo en cuenta la posible reducci6n en el costo de semilla 
importada y los beneficios adicionales derivados por Ila econornia local del 
uso de las variedadcs desarrolladas. 

Son muchas las compafiias m'ancomunadas con participaci6n extranjera 
que existen en los paises desarrollados, y tarnbi6n se encuentran algunas en 
unas pocas Areas del mundo en via de desarrollo. Los administradores 
deberian evaluar los ejemplos de compafiias exitosas en el exterior si es que 
no existe ninguna en su propio pals. 

La mayoria de las compafiias semillistas internacionales estdn dispuestas 
a considerar convenios de distribuci6n, franquicias y diversos niveles de 
participaci6n. y estfn en condiciones de ayudar a desarrollar una industria 
semillista local fuerte y s6lida. La FHdaration Internationale du Commerce 
des Semences y el Industry Council for Development (Ap~ndice E) pueden 
proporcionar informaci6n sobre las compaflias con intereses inter
nacionales en este campo. 

Estructura del suministro de semilla: puntos bisicos para fijar politicas 

I )ebc pron sersc d Icdntarsc la inportaci6n dc sem illas? iCuiles son los 
culikos quc participan . cu~iles las restricciones. si las huhiere. que se dehen 

aplicar? 

2. i.Iehc fone nase o mi' Ia producci6n local dc semillas'? 

3. 	 Si se \.aia pi nilo cr It pridtUccitin lical de seni llas. .cuiles tipos de empresas se 
dihen Iormat? x'motllitt? dchc stimliitlarse o no 'a inersi6n de 1i empresa privada? 

4. 	 i.Qui tipo de asstencla Sc p nede prt ptrciitar para esti mulr :l It rniaciin de 

empresas semnillistas %acelcrzir sit crecimiento': 

5. 	X.Cuil Cs li naturale/a . e nciel de participaci6n que se espera de las empresas 
scnillistas extranjeras. 
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Capitulo 5 

Control de Calidad de la Semilla 

Tanto el vendedor como la entidad semillista gubernamental tienen una 
responsabilidad especial en la calidad de la semilla vendida puesto que una 
cosecha satisfactoria depende generalmente de cuAn buena fue la semilla 
que el agricuitor sembr6. Los administradores a menudo se preguntan 
iPodremos resolver nuestros problemas de calidad de la semilla con un 
buen programa de certificaci6n? ,Qu6 tanto puede hacer realmente un 
laboratorio de andlisis para mejorar la calidad de la semilla? LCu.ndo 
deberiamos hacer algo en relaci6n con la legislaci6n de semillas? LC6mo se 
puede mejorar el funcionamiento de los programas existentes para elevar la 
calidad de la semilla? 

La calidad de la semilla se puede mejorar gradualmente si las personas 
que trabajan en el programa de semillas axprecian la importancia de esta 
meta, si se cuenta con un sistema realista de certificaci6n de semillas, si el 
laboratorio de andlisis de semillas evalia un gran ntimero de lotes de los 
programas de producci6n y merca.eo, si se aplica uniformemente una 
legislaci6n bien concebida y si cada se:-.i6n del programa estd organizada y 
dirigida debidamente. 

Importancia de ia Semilla de Buena Calidad 

Aunque casi todo el mundo reconoce la importancia de sembrar semilla 
de buena calidad, existe divergencia en cuanto a las definiciones de "buena 
calidad" de las semillas. M uchos agricultoresjuzgan la calidad de la semilla 
por su apariencia fisica, es decir, tamafho, color y ausencia de materiales 
extrafios. Ellos pueden generalmente identificar el tipo de semilla, pero 
rara vez son capaces de identificar la variedad o de predecir el potencial de 
germinaci6n de la semilla s61o con mirarla. 
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Un tecn61ogo en semillas evaltia ]a calidad de las mismas con mis
precisi6n. Cuando habla de semilla de buena calidad piensa en t6rminosde 
a) alta pureza fisica (bajo contenido de materia inerte y de semilla de
malezas o & otros cultivos); b) alto porcentaje de germinaci6n; c) ausencia 
de enfermedades cong6nitas; d) autenticidad en cuanto al 'tipo y lavariedad; y e) que provenga de una wriedad mejorada que d buenos 
resultados bajo las condiciones para la, cuales se ha seleccionado. En otras
palabras, para el tecn61ogo en semillas el t6rmino "semilla mejorada"
significa semilla de buena calidad de una variedad mejorada. 

Calidad de la semilla y programas exitosos 

No es Otil para los agricultores tener semilla de buena c,,idad devariedades inferiores o semilla de mala calidad de variedades superiores.
Los programas sobre investigaci6n y desarrollo de cultivos deben tener en 
cuenta no s6io el comportamiento de las variedades, sino tambi6n la
calidad de la semilla disponible para los agricultores. Para que losprogramasde semilla tengan 6xito, deben proporcionarconstanteinenteal
agricultor semilla dc mejor calidad que la que 61 mismo puede producir. 

C6mo garantizar semilla de buena calidad 

La obligaci6n de los administradores y lideres en todos los niveles del 
programa dc semillas de garantizarle al agricultor semilla de buena calidad
de variedades mejoradas, se complica por la incapacidad de una sola 
persona u organismo de controlar ]a calidad de toda la semilla utilizada.
Los pasos para obtencr semilla de buena calidad deben abarcar desde las 
etapas de investigaci6r bdisica y desarrollo de cultivos pasando por las
multiplicaciones iniciales de semilla, hasta las actividades subsiguientes dc
producci6n. sccamicnto, acondicionamiento, almacenamiento y dis
tribuci6n. Las mcdidas para preservar la calidad de las semillas en las 
diferentes etapas dcl proceso productivo incluyen: 

En ]a etapa de producci6n: firtilizacidn apropiada, cantidad de agua
adecuada, aislamiento suficiente, descontaminaci6n eficiente de 
plantas atipicas y cosecha oportina y cuidadosa. 

- Durantc el sccamiento: tcmperaturas y tiempo de secado correctos. 

- Durante el a:ondicionarniento: manejo cuidadoso de la semilla para
aumentar el porccntajc de semilla pura (evitando las con.
taminaciones). rcducir cl daio causado a las semillas, tratar las 
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semillas si fuere necesario, y colocar la semilla con contenido de 
humeded seguro en un envase apropiado. 

- Durante el almacenamiento: identificar apropiadamente los lotes de 
semilla y mantenerlos bajo condiciones adecuadas para evitar la 
p6rdida rdpida de germinaci6n. 

- Durante la distribuci6n: manejo cuidadoso en el transporte y 
almacenamiento para evitar la humedad o calor excesivos, prevenir la 

contaminaci6n y mantener la identidad ,tpropiada del lote de semillas 
hasta que se venda. 

El mantenimiento de la buena calidad de la semilla a trav~s de todas estas 

etapas requiere de conocimiento y dedicaci6n. Las empresas semillistas 
la lucl.a contra la mala calidad. Sus programasestin a ia vanguardia en 

internos de control de calidad deben proporcionar los mecanismos para 

identificar un lote de semillas a medida que 6ste pasa desde el productor 

hasta el punto de venta. Este sistema de lotes constituye en si una especie de 

garantia de la semilla producida, lo cual es necesario para la realizaci6n de 

programas efectivos de certificaci6n y de cumplimiento de la ley de 

semillas. 

En las empresas semillistas grandes, los especialistas en control de 

calidad se aseguran en cada etapa, desde la producci6n hasta la 

distribuci6n, de que todos los detalles t6cnicos y administrativos se lleven a 

cabo cuidadosa yoportunamente. En empresas pequefias es posible que los 

gerentes tengan que asumir esLa responsabilidad. 

Formas en que un gobierno puede promover el uso 

de semilla de buena calidad 

Diversas actividades y programas gubernamentales pueden aumentar la 

conciencia sobre la conveniencia de tener semilla de buena calidad. 
utilizan los recursos del gobierno para el adiestramiento deCuando se 

tecn6logos en semillas, ya sea dentro o fuera del sector ptiblico, los cursos 

deben hacer 6nfasis en las formas y m6todos de obtenci6n de semilla de 

buena calidad. Los programas educativos dirigidos a los agricultores 

pueden aumentar su interns por la calidad de la semilla que adquieren o 

guardan para sembrar. Un programa gubernamental sobre investigaci6n y 

desarrollo de cultivos puede demostrar ia importancia de la calidad de la 

semilla a los agricultores por medio de ensayos de campo (Capitulo 6, 

subtitulo "Vinculaci6n entre la investigaci6n y la prfictica") como, por 
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ejemplo, los de producci6n de Semillas Gen~tica y Bfsica. Un gobierno
puede promover la producci6n y uso de buena semilla inclusoantes de que
el programa completo est6 en operaci6n, est bleciendo patrones de calidad y garantizando, por medio de disposiciones administrativas, que sus
agencias distribuyan 6Inicamente la semilla oue cumpla con los requisitos 
exigidos. 

Cuando un gobierno compra semilla, en el pals o en el extranjero, elprccio no debe ser el 6nico criterio. Antes de hacer ]a compra se deben
evaluar correctamente la pureza varietal, la pureza fisica, el porcentaje de
gerrninaci6n, el contenido de humedad y los tipos, si los hubiere, de lasenfermedades cong6nitas presentes. La comparaci6n de los diferentes lotes
de semilla debe hacerse con base en el costo por unidad de semilla pura viva
(porcentaje de semilla pura que germina), ya que la semilla mis barata
suele ser la peor compra. Pagar un poco mis puede dar como resultado un 
rendimiento muchisimo mis alto. 

Los pasos siguientes (certificaci6n, anflisis y legislaci6n sobre semillas)
complementan las actividades gubernamentales formales sobre calidad de
]a semilla. y pueden contribuir al desarrollo estable y sistemfitico de un 
programa con nlasis en la calidad. 

Certificaci6n de Semillas 

Un programa dc ccrtificaci6n de semillas es un instrumento paraproducir scmilla gcneticamente pura y de buena calidad, de variedades 
mejoradas. L-n la mayoria dc los paises en via dedesarrollo, la certificaci6n 
de semillas indica quc ciertos requisitos de calidad que son evidentes para el
comprador si se cumplen. La calidad de la semilla se evalka por lo regular
tenicndo cn cuenta las siguientes caracteristicas del lote: la autenticidad de
]a variedad. la pureza fisica, el contenido de otras semillas (algunas especies

de malezas cstin prohibidas), el porcentaje de germinaci6n. la sanidad de ]a

semilla 
vcl contcnido de humedad. Sin embargo,la reglamentaci6n para lacertificaci6n de semillas de lIa Organization for Economic Cooperation and
Development (OECI)) y dc algunas agencias en Norteam6rica se basan
totalmente en la autenticidad de la variedad; o sea, los lotes se certifican 
como portadorcs auttiticos dc las caracteristicas de la variedad.
incluycndo las variacioncs descritas por el fitomejorador, sin que esto
quiera Jecir quc la autenticidad de la variedad significa necesariamente
unilormidad absoluta. Tami6n se espera que haya buena evidencia de
estabilidad en la coniposici6n )yen el comportamiento de ]a variedad. 



127 Control de Calidad de la Semilla 

El nivel de calidad de la Semilla Certificada estdsujeto en muchos paises al 
reconocimiento y control oficiales. El marbete oficial de certificaci6n, que 
aparece en todos los envases de Semilla Certificada, contiene informaci6n 
que permite al agricultor tener confianza en el material que siembra. Para 
ganarse la confianza del agricultor, el sistema de certificaci6n debe ser 
totalmente independiente de los programas de producci6n y mercadeo de 
semillas. 

Normalmente. un sistema de certificaci6n trabaja s6lo con variedades 
que dan rendimientos iguales a los de aquellas variedades entregadas 
previamente. No obstante, adem~is del rendimiento, deben considerarse 
factores tales como resistencia a enfermedades, calidad y precocidad. Las 
semillas de estas variedades seleccionadas se multiplican a trav~s de una 
serie de generaciones (Semilla Gen~tica, Semilla Bdsica y un tipo de 
Semilla Certificada), en cada una de las cuales se debe verificar la fuente de 
la semilla sembrada. Las inspecciones de campo, los andlisis de laboratorio 
y a menudo los ensayos de verificaci6n gen6tica de lotes individuales 
forman,junto con la elegibilidad de la variedad y la verificaci6n de la fuente 
de semillas, un sistema totalmente integrado. 

Sin embargo, Ila certificaci6n de semillas no es un programa por si solo, 
ni puede sustituir los muchos otros elementos que lo constituyen y que son 
analizados en este libro. lParalelamente a la certificaci6n, hay que organizar 
los grupos y los individuos para sembrar, descontaminar, cosechar, 
beneficiar. almacenar v comercializar la semilla. La Figura I muestra las 
relaciones que deben cxistir entre las actividades de certificaci6n, 
producci6n y mercadeo de semillas, a pesar de que son independientes unas 
de otras. La autoridad certificadora de semillas puede ser un catalizador de 
estas actividadcs. Un programa de certificaci6n no tiene objeto sin este 
desarrollo paralelo. 

En sus comicrnzos, un programa de certificaci6n debe ser voluntario y 
concentrarse unicamcnte en las especies cultivadas mAs importantes; luego, 
puede expandirse gradualmente a medida que crezca la demanda de 
semillas de buena calidad de variedades mejoradas. Posteriormente, y de 
acuerdo con los rcsultados obtenidos, se podrdi considerar la 
obligatoriedad dc la certificaci6n. Sin embargo, en muchos programas 
avanzados la ccrtificaci6n contin a siendo voluntaria. 

La venta de Semilla Certificada puede ayudar a que una empresa 
semillista nueva establezca su reputaci6n como productora y distribuidora 
de semillas de buena calidad y reduzca las controversias acerca de la pureza 
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varietal. Para la industria semillista, en general, la certificaci6n de semillas es la base para la diferenciaci6n de la calidad, especialmente en las primeras 
etapas del programa. 
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para los Estados Unidos y Canadi. El Cuadro Icompara la terminologia 
utilizada por estos dos organismos con los t~rminos usados en este libro. 

Los sistemas nuevos de certificaci6n de semillas o los programas que 

estdn en proceso de cambio deben utilizar una terminologia tan similar 

como sea posible a la de uso actual. El empleo de la terminologia de la 

OECD minimizard la confusi6n en los paises que esperan participar en los 

programas de esta organizaci6n. 

Etapas en Ia certificaci6n de semillas 

La certificaci6n de semillas es un sistema que incorpora ciertas etapas 

bfsicas: determinaci6n de la elegibilidad de las variedades, verificaci6n de 

la procedencia de la semilla, inspecciones de campo, muestreo, com

paraci6n de la calidad de la semilla contra patrones de calidad, rotulaci6n, 
ensayos de verificaci6n gen~tica y educaci6n e informaci6n. 

Determinaci6n de Ia elegibilidad de las variedades 

Las nuevas variedades, provenientes de las actividades nacionales de 

fitomejoramiento y de otras fuentes locales o fordineas, deben evaluarse en 

diferentes regiones del pais para determinar sus caracteristicas de 

rendimiento y de calidad bajo diferentes condiciones ambientales. 

Posteriormente un comit6 de revisi6n y aprobaci6n de variedades (ver 

Capitulo 2 bajo"Relaci6n entre los resultados de los ensayos y la entrega de 

variedades") debe decidir qu6 variedades se van a certificar, y divulgar cada 

afio, mediante campafias publicitarias, los nombres de estas variedades. 

Verificaci6n de Ia procedencia de Iasemilla 

Aun cuando en cada generaci6n de multiplicaci6L debe verificarse la 
noaceptabilidad de la fuente certificable de la semilla sembrada, hay 

necesidad de limitar el nimero de generaciones de Semilla Certificada 

mientras se mantenga la pureza varietal y la fuente de semilla est6 

respaldada por los documentos respectivos de certificaci6n. 

Aumentar el nfimero de generaciones de Semilla Certificada y, por 

consiguiente, el volumen producido, reduce la necesidad de producir 

cantidades grandes de Semilla Gen~tica y Bfisica. Sin embargo, en especies 

de polinizaci6n cruzada o de polinizaci6n abierta existen razones 

biol6gicas que pueden limitar el n imero de generaciones. Las generaciones 
adicionales s6Io son posibles cuando la fuente de semilla se puede verificar 

y cuando se mantiene la cadena de multiplicaci6n. 
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Inspecciones de campo 

Las primcras ctapas de la certificaci6n empiezan cuando los t~cnicos 
inspeccionan los predios de los productores. Ellos verifican que la semilla 

sembrada sea elegible para producir Sernilla Certificada y toman nota del 
cultivo anterior en la rotaci6n. Posteriormente, se hace una inspecci6n 
para evaluar la presencia de plantas atipicas, otras variedades, malezas, 
otros cultivos y enfermedades. La distancia de otros predios se comprueba 
particularmer.te en el caso de especie al6gamas, para prevenir cruzamien
tos no deseados y otras contarninaciones. 

Las parcelas de producci6n de semilla hibrida se manejan 
cuidadosamente para evitar la contaminaci6n con polen extraflo. En el 

maiz,por ejemplo, se verifica especialmente el despanojado del progenitor 
femenino a fin de acentuar al mfximo el vigor hibrido en la siguiente 

generaci6n destinada a la siembra. La OECD ha publicado unas pautas 

para la inspecci6n de campo de especies de cereales y forrajes cultivados 
para pioducci6n de semilla. 

Muestreo 

En la mayoria de los paises. los t&'cnicos a cargo de la certificaci6n hacen 
el muestreo oficial de las semillas beneficiadas y envian las muestras al 

laboratorio para que scan analizadas antes de la certificaci6n y rotulaci6n. 
La International Seed Testing Association (ISTA) ha establecido unas 

reglas que especifican los m6todos recomendados de muestreo, el tamafio 

del lote de semillas y la intensidad del muestreo. 

Comparaci6n de la calidad actual contra patrones de calidad 

Los an~lisis para determinar los diferentes atributos de calidad de la 

semilla son una parte esencial del programa de certificaci6n. Al principio es 

recomendable comparar la calidad disponible contra patrones minimos 

(fijados con base en los datos obtcnidos en el laboratorio de anilisis) para 

los atributos importantes. El fijar patrones muy estrictos puede hacer 
peligrar el programa tttal. Sin embargo, a medida que el pregrama 
progresa, los patrones deberdn ser mnis estrictos. 

Los patrones no deben ser inflexibles. En algunos afos, el mal tiempo y 
otras condiciones pueden hacer necesaria la modificaci6n temporal de las 
normas para prevenir la escascz de semilla. Esta decisi6n debe tomarse 

cuidadosamente para asegurar que se mantenga el respeto por el sistema de 

certificaci6n de semillas. Sin embargo, como las condiciones estacionales o 
climfiticas no afectan la pureza varietal de la semilla, los patrones no 
cambian para dicho atributo. 

http:particularmer.te
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Rotulaci6n 

Cuando un lote de sernillas satisface las normas minimas para
determinada clasificaci6n de calidad, se procede a rotular cada uno de los 
envases con r6tulos de certificaci6n. El r6tulo es el documento que certifica 
quc se han cumplido los patrones. 

Ensayos de verificaci6n genkfica 

1:1 progrcso rcali/ado por los fitomejoradores en el desarrollo de una
varicdad mejorada puede perderse rdipidaniente si se produce la mezcla de 
material durante las diferentes etapas de la mnultiplicaci6n. En raz6n de la 
dificultad para idcntificar algunas variedades durante la inspecci6n de 
campo, muchos programas avanzados de semilla realizan ensayos en
parcclas especialcs para comprobar la pureza gen-tica de los lotes de 
semillas que sc hIan certificado y tambi6n para evaluar y aprobar la sernilla 
para la producci6n de la siguiente generaci6n. En esencia, el sistema
consistc en tomar muestras de los lotes de semillas, los cuales se siembran 
cn cl campo y se comparan con plantas provenientes de la Semilla Gentica 
original. La OECI) y la ISTA tienen guias y reglas para Ilevar a cabo
 
ensayos de verificaci6n gent~tica con varias especies. 
 En los prograrnas 
nuvcvos, estos cnsayos se pueden realizar si se dispone de personal

entrn;ado e instalaciones adccuadas.
 

Educaci6n e informaci6n 

Comn~ncer a los agricultores de la importancia de utilizar Semilla
 
('Certificada de \aricdades apropiadas continuar
y recalcando dicha

importancia cs nccesario en la certificaci6n de semillas. El personal de
 
campo tamhiTn dcbe 
estar "educado" en las actividades seinillistas para
qt nC pueda avyudar a los agricultores a entender la importancia de utilizar 
semilhla d buena calidad (ver Capitulo 6). 

Fuentes de detalles t6cnicos 

Orientaciones sobre los procedimientos y mrtodos relacionados con la
certificacion dc semillas sC pueden encontrar en la publicaci6n de la FAO,
Cereal Seed 'cchnology; cn los programas de acci6n de la OECD; en las
sogercncias par-a la descripci6n varietal de cultivos de la International 
Iimon for the IProtection of New Varieties of Plants (ver el Aptndice E); en
las pulicaciones cspeciales de lia IS A sobre pureza y andilisis varietal; yen
el Manual de Ccrtificaci6n de la Association of Official Seed Certifying
/\gencies. Michios paises ticnen tambi~n informes y publicaciones sobre 
progia ma s de ccrtificaci6n de semillas. 
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Anfilisis de Semillas 

Los programas de control de calidad no tienen sentido a menos que 
involucren el andlisis de semillas. A su vez, un laboratorio de anilisis de 
semillas tiene muy poco valor a no ser que forme parte del programa de 
certificaci6n de semillas, del programa de aplicaci6n de la ley o de una 
actividad de producci6n y mercadeo. (La Figura 2 muestra qui~nes son los 
usuarios de los resultados del andlisis de semillas). 

Inipresas de
 
SemillaIs
 

Autoridad 
certificadora 

de semillas 

Iinsayos de
 
Scinillas
 

SAplicaci,' "" 

sohre semillas 

Agricultores 

Figura 2. Usuario.dc/hh,.re..liachnsdeI ls ensa.vos de semillas. 

El anflisis de semillas puede suministrar informaci6n respecto al 
contenido de semilla pura, semilla de otros cultivos y semilla de malezas (en 
t~rminos de porcentaje y ndzmero por unidad de peso de las diferentes 
especies), asi como sobre materia inerte, plAntulas normales o anormales, 
-..-onl, frpr':i emilla dura. semilla muerta y contenido de humedad. 
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Algunos paises que tienen personal e instalaciones especializados, pueden
efectuar pruebas de verificaci6n gendtica (en el campo, en el invernadero o 
en el laboratorio), sanidad de la semilla y vigor de las pldntulas. El andlisis 
no puede hacer que la semilla sea mejor de lo que es, pero con base en los
resultados, se puede dar orientaci6n sobre c6mo evitar o remediar la mala 
calidad de la semilla. 

Aplicaciones del anilisis de semillas 

El anfilisis constituye el paso final en la evaluaci6n de la elegibilidad de 
un lote de semilla para la certificaci6n. Mediante 61 se determinan las
caracteristicas de calidad segin lo especifican los patrones de certificaci6n. 
Igualmente, el anfilisis de semillas es esencial para la aplicaci6n de la ley que
especifica los requisitos de calidad que debe tener la semilla que se vende.
Cuando se comercializa la sernilla se toman muestras oficiales y se envian a 
analizar. 

Las empresas semillistas deben efectuaranlisis diarios para controlar la 
calidad de la semilla en todas las etapas, es decir, desle la recepci6n de la
semilla sin limpiar hasta las fases de secarniento, acondicionamiento,
almacenamiento y distribuci6n. La sermilla sin limpiar analizase
generalmente para cstablccer la base de pago al productor. Los
laboratorios que realizan este trabajo pueden ser oficiales o formar parte de
las empresas. Los grupos de mercadeo tambi6n necesitan informaci6n 
sobre la sernilla que compran y venden. 

El hacer extensivo el servicio de anilisis a los agricultores que utilizan su
 
propia semilla. les permitiri identificar aquellos lotes de baja calidad. Se

puede motivar a los agricultores a enviar las muestras a un laborato, "i de

semillas para que scan analiadas si no se les cobra o si el costo no es muv
 
alto. Para el gobicrno resulta nis econ6mico subsidiar tales anilisis que

resolver los problcmas de cscasez de alimentos resultante de la siembra de
 
semilla de baja calidad.
 

Debido a que Ia scnilla es un material vivo afectado por muchas
condiciones externas, sc pucden presentar problemas que constituyen 
arnenazas potenciales a la producci6n de semillas, en cualesquiera de las 
etapas del programa de multiplicaci6n y distribuci6n, pero que pueden ser
detectados por los tccn6logos en semillas. En consecuencia debe
propiciarse utlC por lo menos cl laboratorio oficial principal de un pais se 
encargue de la invcstigaci6n prictica para detectar y plantear soluciones a
titles problkmas. Adema,, en muchos paises que carecen de reglamentos
para los anilisis dc semilla de ciertas especies, es necesario encontrar 
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procedimientos que scan adecuados. Los analistas tambi6n deben ayudar a 
estableccr normas apropiadas de certificaci6n basadas en los resultados de 
su trabajo. Ellos necesitan ticrnpo para estudiar la literatura relacionada 
con nucvas tcnicas y para Ilevar a cabo otras investigaciones pertinentes a 
las condiciones locales. 

Finalmente. cl personal del laboratorio debe hacer tntasis en la buena 
calidad dc fa semilla y cnsefiar las t6cnicas de muestreo a los productores y a 
otros tcnicos cn scmilla, porque la exactitud de los resultados de los 
anAlisis dcpcndc dc la precisicrn con quc se tome la muestra. Para dar a 
conoccr en qut consistc una semilla de buena calidad, el laboratorio de 
andlisis debe tener una "politica de puertas abiertas", y su personal debe 
diseminar inlormaci6n activarnente fuera del laboratorio entre los 
productores N,consumidorcs de semilla. El laboratorio no debe perder 
nunca el contacto con litcomunidad;de aqui que el objetivo administrativo 
fundamental debe ser cl aniilisis preciso de las maestras y el informe rdpido 
de los resultados. 

Procedimientos internacionales 

La International Seed ' sting Association (ISTA) ha establecido reglas 
y pautas sobre amilisis dc semillas utilizadas internacionalmente; la ISTA 
tambi3n ha tornado medidas para informar sobre la calidad en certificados 
especiales. principalmente en relaci6n con la importaci6n y exportaci6n de 
semilla. E.Ircglainento cs obhligatorio s6lo cuando se trata de un certificado 
emitido por csta asociaci6n. Dicho certificado es s6lo una declaraci6n 
sobre los resultados dc lis prucbas ynojuzga la calidad; la evaluaci6n debe 
hacerla el comprador. CUalquier gobierno puede solicitar ser miembro de 
la ISIA cuando SuIlaboratorio de anhilisis de semillas tenga el personal y 
equipos neccsarios vcst Iisto para ser designado por el gobierno nacional 
(En el Aptndice 1: sc dan dctallcs sobrc litIS IA). 

Legislaci6n sobre Semillas 

.Sera necesaria la lcgislaci6n sobre semillas? Unos cuantos paises 
careccn dc lcgislaci~n sobrc semillas pero producen semilla de alta calidad, 
micn tras quc otros liaticncn bastante aniplia ,producen semilla de baja 
calidad. Ilasta hacc poco. dos dc los mayorcs productores mundiales de 
scmilha de buCna calidad no tenia n Una legislaci6n formal sobre scmillas. y 
el control dc calidad de la scm illa Ioejercian mediante un programa de 
ccrtificaci6n, dc educaciCm de ucn os cstatutos generalcs. 

Cada gobcrnO dcbe prcgountarsC: ',('Ufl es nuestra situaci6n actual'? 
i,Cul Cs nuestmo problera'? ,Iodr iser resClto por ona Icgislaci6n especial 
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sobre semillas, o deberdn tomarse otras medidas antes de que pueda serde 
valor la legislaci6n sobre semillas? LQu6 tipo de legislaci6n se necesita? 
ZSon los prerequisitos para la obtenci6n de pr~stamos externos la tfhica 
raz6n para tener una legislaci6n? iPodri esperar la legislaci6n sobre 
control de calidad hasta que haya distribuidores de semilla a quienes 
controlar o hasta que realmente se necesite?. 

Cuindo legislar 

Lo mejor es legislar s6lo cuando se necesita y no abusar de las medidas 
legislativas. La legislaci6n sobre semillas en los paises en via de desarrollo 
puede justificarse cuando crca conciencia de la importancia de la calidad de 
la semilla en quienes est~n comprometidos en su producci6n y mercadeo; 
cuando estabiliza los patrones de calidad en niveles prfcticos; cuando da 
continuidad al desarrollo de un programa; cuando facilita el establecimien
to de empresas semillistas y grupos de mercadeo de buena reputaci6n; y por 
iltimo, cuando aumenta la disponibilidad de semilla de buena calidad. Si 

la legislaci6n no promueve estos objetivos, entonces debe posponerse. 

Tipos de legislaci6n sobre semillas 

Las leyes sobre semillas se pueden adoptar para establecer: 1)sistemas de 
investigaci6n y evaluaci6n de cultivos; 2) programas de certificaci6n de 
semillas; 3) requerimientos de mercadeo por clases de semilla, tanto para 
importaci6n como para exportaci6n; 4) responsabilidades en los anflisis de 
semillas; 5) un sistema de protecci6n fitovarietal o de los derechos de los 
fitomejoradores; o 6) un programa de cuarentena vegetal. Sin embargo, la 
legislaci6n puede ser uno de los 61 timos pasos a considerar en el desarrollo 
l6gico de un programa de semillas integrado. Por ejemplo, el requisito de 
rotular la semilla que se otrece pari la venta no tiene sentido si no hay 
empresas semillistas u otros vendedores de semillas. Es igualmente vano 
establecer una legislacin sobre rotulaci6n si los vendedores no pueden 
determinar la calidad de la semilla ofrecida en venta porque no existen 
laboratorios para este fin. 

Cuando ya existen programas de investigaci6n y evaluaci6n de cultivos, 
de certificaci6n de semillas y, aun empresas semillistas, puede considerarse 
una ley de mercadeo de amplio espectro. En un extremo esti la legislaci6n 
que requiere un control total "previo al mercadeo" (Figura 3). Bajo este 
tipo de legislaci6n. cada variedad debe ser aprobada oficialmente para la 
siembra con anterioridad a la venta, y toda semilla vendida debe haber sido 
certificada en cuanto a pureza gen~tica y cumplir los patrones minimos de 
calidad. En el otro extremo estA la legislaci6n que demanda tuicamente un 
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control de "mercadco", N, que requiere siiplrnente que la semilla sea 
rotulada con cierta inlormacioni verdadera. En este sistemna el compradlor 
escoge la x'ariedad y calidad de semlilla que dcsca, o sea que el control de 
calidad s6lo se hace cuando Ia semilla estA en el mercado. 

En on sisirm de control dc mercadeo Lin t~cnico oficial, asignado para 
visitar a los vendledores peiodicamente cuando est6 pasando la semilla a 
manos del compador. debe omar muestras al azardc los lotes de semilla 
otrecidos pala icnta. -lamhi~n se Ics puede exigir a las empresas que 
notiliqUen a los tccnicos oliciales cuando la sernilla cst6 lista para Iayenta. 
En este caso. todos los lotes de semilla estAn d isponibles para e nuestreo 
antes de cnra. pero esto no quiere li noma decir que empresa pueda 
venderlos aista qinc ci n vestreo efectuado. Lis muestrashada sido 
tomadas SC na Ijian para dcterninar si lit rotulci6n es authstical.Si no lo 
es. hi scmilla resdantc screlr de hi rdace'entaN se responsableal rotulador 
ante ha Icy. 

Bayo sistcna dL contr.l previo al muercadeo. es menos probable que lac 
scntilla de baja ada pta hi lidad y maa calidlad Ilegue al agricu tor. Sin 
enbago. c costo y ec posihlcretraso en a evaluaci6n oficial de las nuevas 



variedades constituyen graves desventajas. Bajo el sistema de control de 
mcrcadeo. !as \entajas y desvcntajas son exactamente las contrarias del 
sistema de control prcvio. 

E-n Europa prcs alece cl control previo al mercadeo para algunos tipos de 
semilla. imicntras quc en los Estados Unidos se utiliza el control de 
mercadco v la certiiicaci~n voluntaria de semillas. En otros paises existen 
diversas combinacioncs: por ejemplo, la certificaci6n puede ser voluntaria 
u obligatoria y a so %c/.el sistema de control de mercadeo puede cubrir 
todas o s6lo algtnas chises de semilla. y tenerdiferentes gradosen cuanto a 
disposiciones ohligatc rias. 

l~a dccisi6n shrc qu&]politicas se deben adoptar depende del tipo de 
gobicrno. dcl nisielducacional de lia naci6n. de los recursos disponibles. de 
]a existencia de empresas semillistas v de cuanta mejora es deseable o 
posible en lt produccion dc cultivos. mediante la utilizaci6n de semilla de 
buena calidad. Muchos programas empiezan un sistema voluntario de 
control prex i0 al mercadeo certificando semillas de variedades superiores
aprobadas. culti\adas pr agricultores v por empresas semillistas. Este 
enloque no intvrilicre con otros sunnistros de sernilla v le permite al 
progrania cnitcro dcsarriolhrsc gradualmente. Posteriormente. se puede 
adicionar in siktcna de cortroI de netrcadeo para mejorar lIa calidad de las 
sernillas qu i.r cstn incluidas en cl sistema de certificaci6n. 

La determinaci~n sohre ctLil (' los dos sistemas se ha de adoptar debe 
tomarse antes de decidir qut tipo de legislaci6n se va a implantar. Los 
funcionarios oticiales \ ios lideres deben responder a estos interrogantes
toiilando en Cell]dcraciosas neccsidades locales, y el hecho de que la 
legislacion obre cmilla,, no cs solo para proteger a los agricultores, sino 

para promier la conmpetencia justa entre las cmpresas semillistas y otros 
vcn(!tJorcs, I.a rcguLaci(n excesi a frena la industria. 

Redacci6n de la legislaci6n sobre semillas 

1"11a NC/ Uc e Ili[ fc.idid o cuiles son los principios generales. se puede 
redactar ,a Icgidiacin ,(obrc semillas para que se debata en los grupos 
olicialcs \ pri ados. In hucn cnioque es constituir un comit6 de 
rcprescntantcs tic intc c~,, dilcrentes. para que asesoren a Ia agencia de 
gohierno pCitlnCntC dUlnit: las etapas de redacci6n v rcvisi6n. Una lev 
sobre sumilias pucdIc cont.-nCr cualesquicra de las siguientes secciones 
bi sic as: 

Definiciones. Istas swdeben rcdactar despu s de haber alcanzado un 
acuerdo biico sobre cl resto del proyecto. ya que de lo contrario se 
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omitirfn algunos ttrninos, o se definir,in innecesariamente otros que no 
aparecerin en el docurnento final. Las definiciones deben conformar la 
primera sccci6n de la Icy. 

Cultivos incluidos. Esta sccci6n debe especificar todos los cultivos o 
tipos de cultivo quc cubriri la Icy. Una alternativa es conisionar al 
ministro de agricultura para que especifiquc los cultivos que se Ian de 
cubrir por reglanlntaci6n o decrcto. Este segundo enfoquc esmls flexible 
y permite un cubrimiento gradual, cultivo por cultivo, a medida que 
progrese la industria sernillista y se sienta la neccsidad de cjercer control. 

Normalmentc sc incluven primero los cultivos alimcnticios y otros 
cultivos principalcs. lPara incluir cultivos de rcproducci6n vegctativa seria 
necesario adicionar cliusulas especiales porquc los pasos para el mucstreo 
y hi e altacion de la calidad son difcrentcs de aqu6llos usados para los 
cult i\ S que se ieproduccn por semilla. Sin embargo, tales cultivos deben 
ser incluidos cspecialmente si son ccon6micamente importantes y si la 
calidad y la identidad del material puesto cn venta se puedcn mejorar con la 
legislac611. 

Malezas nocivas. Esta seccc6n debe enumerar las malezas mAs 
perjudiciales que sc tliseminan por semilla y establccer prohibiciones o 
lirnitaciones sobre sut presencia en la seinilla de interns. Esta lista no debe 
incluir malcias tUc no se encucntran normalmente en la semilla destinada a 
la siembra. ni aqudlas que se controlan fhcilmente en el campo. La 
responsabilidad dc enumerar las malezas nocivas y de establecer 
limitacioncs sobre :,u presencia talbi Ln se puede delegar en el ministro de 
agricultura o en su rcpresentante. Este enfoque tins flexible permite 
ajustarse a los 'ivancesen cl control de malezas y a los cambios en la 
introducci6n de malcas peligrosas. 

Rotulaci6n. Fsta secci6n debe indicar la cantidad de informaci6n que 
debe llexar el nmarbetc al poner en venta la sernilla. Es necesario especificar 
el idi oma o idionlas que se han de utilizar para la rotulaci6n. 

I.as neccsidades de rotutlaci6n variarin de acuerdo con el sistema de 
control adoptad (1. 

Si la sernilla se certifica con una pureza gen6tica minima, y silos factores 
de calidad se anallizan oficialmente antes de la venta, el marbete 
probablemente sol o indicarila clasede Semilla Certificada, el nombre del 
cultivo, la xaricdad. la identificaci6n dcl lote y el nombre de la autoridad 
certilicadora. 
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Se puede exigir que en dicho marbete (Figura 4) aparezean los patrones 

minimos (con o sin los verdaderos porcentajes encontrados en los anilisis), 

si la sernilla ha sido tratada ono y la fecha de vencimiento. Tambi~n se debe 

identificar el prod uctor-.\ codCdor de la Semilla Certificada por medio de su 

nombre o niimero de c6digo. 

El sisterna de control de mercadeo requiere que toda la semilla vendida 

Ileve un rnarbete dC anfilisis ([igura 5). La rotulaci6n mis completa 

incluiria los datos siguientes: 

I. 	 El nombre del cultivo y de h variedad o hibrido 

2. 	 L identilicaci6n del lote 

3. 	 El origen 

4. 	 FI porcentaic de semilla pura 

5. 	 El porccntaje y,o el nurmero por unidad de peso de todas las 
senillas de malezas 

6. 	 Fl nombre y el niimero por unidad de peso de semilla de malezas 
nocivas 

7. 	 El porcentaie yi ocl nfimero por unidad de peso de semilla de otros 
cultiv\os 

8. 	 1l porcentaie de materia inerte 

9. 	 1 porcentaje de germinaci6n 

10. 	El porcentajc de semilla dura 

II. 	 L fecha dc la prucha de germinaci6n 

12. 	 Si la semilla ha sido inoculada o no, con ri/ohio 

13. 	 Si la semilla ha sido tratada o no, incluyendo el nombre de la
 

sustancia toxica. junto con las advertencias pertinentes al manejo
 
de la semilla
 

14. 	 El contenido nero de semilla 

15. 	EI nomhre 0 dirccci6n del rotulador o vendedor 
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ROUL DE ANALS 

sIil eltr I C III.II 

Venen. tri,. aco 

(No se dehe utiliiar CIorn(aimentmr humano o animal 

o) plir ewfacciI~f de aceile( 

%emillas. 
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Si sc desarrolla una Icgislaci6n para la certificaci6n de semilla y para el 

control dc mcrcadco. los requcrimientos de rotulaci6n deben reflejar las 
utilizarian cl marbete denccesidades de amhos sistcmas. En este caso, se 

Semilla (cl iticaIda (I 1ti 4) y cl marbete de anAlisis (Figura 5); o se 

podria comhinarii Ini Iit c6n dc cstos dos inarbetes en uno solo conlo lo 

ilcstra lhi I igil lt 6. 

Cuando sc utili/a cl sistcma dc control dc incrcadco N1el gobierno dcsea 
patronesofrccer mlas protcccion Ila consuidoi. se puedcn cstablccer 

minlimos dc calidad para todo tipo dc scmilla (o para aqutllas de mayor 
pure/a, gcrminaci6n, contenido deimportanca ceon omiica) eni cuantot a 

dc malczas o condiciones de sanidad.hunicdad, contcnid o dc scmillh 
unalucgo sc pucde Ltil i/lr Lin sistc ma simplificado dc rotulaci6n pa ra 

parte o para toda li scnilla cspecificando solamente el nombre delcultivo y 

fccha del andlisis, el origen, el contenidola variedad. cl nfincro dcl lotc, li 
neto, el nornbrc v li direcci6in del rotulador y vendedor y una declaraci6n 

especificando que li scmilla cumple con los patrones para factores de 

calidad (Ii l ii 7) 

Ilmb cii cs p)sibic rotuilar li scm illa comercial por grados (Grado I. 

Lino o imis lactorcs de calidad, con o sin(Grado 2. etc.}. incluvcndo 
li rotulaci6ninfornaci6ii dctalala. Lstc sistcnia no cs tan precisO cOMO 

dctallada en cuanto t li ilornmacion que surministra al comprador sobre el 

matcrial tiue adqLi crc. ill rccompensa al productor o vended or quc offece 

product idc ideils alta calldad. I in sistema de gradaci6n cornbinado con 

lna roIt_'iCio1 tctiatida satislariai tanto al comprador nienos educado 

all mstlicadlo \ hiarl~i miis acil las actividades de edLcaci6n yc01mo0 

cxi usIin()I.
 

I alllhlll .' ptice ii I, Litili/acin de Lill marhcte quc incluya.IU iiCi 
iC SICcto it LLs norlMas sailnitarias o 'al objetivo dcl

inl rinie'1Iu C0ii 

Iratamlllenio ic i ,cllt 

M uestreo. I t,, ii,,ti il.ciilcs para el iiititsi'(i qutie realizian los tecnicos 

encalgii "c lIt apliciacil dc li ley dchcn adoptiarse dcl Reglamento 

Illtclll.ioal palia Alltiisis de Seimillas publicado por la IS.A, col el 

Oh.je dc quleCli, IIISI'ieCIiIC Sc Ipuledan inodificar cuando el ieglamento 

de i ISI A caimbic. 

Registro de los vendedores de sernilla HI rcgistro eS Una lornia de 

reconiiiiclnto \ control tic o1 \cndcdores dc scinilla. Iniciar Lin sistema 

co bio dc Uia tarila, estimular ia lis v'endedorcs desimple dc Icgistro sin cl 
c ilndical;i hlacia ditide dcbcn enicaminarse los eslierzossexnilla 


edLcacionalcs y de control.
 



Cla de Semila: 

I Lf)i 

\'ariedad 

LIle No. 

Giet 111111m n rrr111in.)...... Mleri incift: Hmixj-J7 

Sernilia dura imi.\ -'7 Scinilia de rwrr ctjit~dt liii I-' 

I'ure/a (min.) SCmrIIIa de umrmrc/a% ini.. -

I tccih del LII% o - IRoitsur %iiidoIratm ptio ImioN 

l*cno. I rarida con
 

(No(jerke WjlIjiar co~inalinmentolhumano 0 animal
 
o pnIraettrtccitin de aceile) 

o.dCi CodIVO, (ICI rdti itc lan cillati ceriiicmida 

Non)i hi c 

) IFClL I L 

imiis par tci ciltsc tic seiiia crtilicida. segfin IaN es-
PCLlIrC.ICII~rIC , O lt icguilttrCMi SdV 1,:,J ( L111-t V para imr 
rcqtirt~tF, dispotsi en lit I~tgrtIactmn %ttltrc stctnti;, 

ltj~tra hicI,, r;fo,iat, Armiu//i ( criiult, t mtihini, la ipforpiaca-i v'oi tal pat; /a
cr/hi atitI 'Ft /iaI t urpint/c t. uir la/ttt/hIt/t vi %ohr,'Se'oolli. 
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Noire 

I)iie'o I 

\'aried 

I-chax del ensayo_____________________________ 

(Jrigen 

los rcquisilosLa NeJ11ili;quhl porta e~lc 1viulIo crple o supera 

Nlrnm~erio dc Agiicuiltra cgun lo especificado en las
lfifininio del 

IRegukrciones de SemIlla'
 

Venleno. tralado Coll 

(No se utilice como alimento humano o animal, 

ni par& extracci6n dleacelte( 

kg.Conitenjdo nello 

Figura 7. L nrliloild anti/i suo~iinar/ru. cuauad 'sterqiia IlfhlOd' 

wtYun sisivina dle gradac/i5n,
cIjia/da /h'r to i ei0.'ii en r'I ruitulo. la 

u/'siii,t tl;ii a/OlE, vriIJ ii et CIIIIIII 
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Pr.granta dh.eSmnlila% 

La posici6n del vendedor de semillas en la comunidad puede mejorar sitiene un certificado de registro. Como una alternativa menos comprometedora, liaunidad encargada de la aplicaci6n de la Icy sobre semillaspodria mantener una lista informal de las personas que generalmente
vcnden semillas. 

Registro de variedades. Este tipo de registro puede formar parte delsistema para controlar la semilla puesta en venta. Cuando el registro esobligatorio es generalmente unparte de sistema de control previo almercadeo. LI registro oficial de las variedades se basa en la idea de que elgobierno debe proteger alagricultor inclusive hasta cl punto de determinarqu6 varicdadcs se pucden vender. 1L propietario o introductor que descaVender una \ ariedad dche rccurrir al gobierno, pagar una tarifi y presentaruna mlntlest ra pira lisprtuhas agron6micas oficiales. Lis pruc.)as se llevana cabo en uta omis localidadcs durantc dos a cinco a ios para determinarsi sejustilica poner hil%ariedada disposici6n del consumidor. Esta decisi6nse toma basfindose en que hitvariedad es conveniente para hi producci6n decultivos. o es por Iomenos igual a las variedades que ya estdn en el 
,e rcad o. 

Conio alterflatka. cl gobierno puede controlar los ensayos deproducci611 de los litomejoradores en lugarde realizar ensayos oficiales por,separado. Iamihli sC pueden aceptar los resultados de los ensayos
efectuados por otras agencias oficiales. 

Cuando se tirat dc mvcstigacin illevada a cabo por liempresa privada,
liIcy pucde cxigir que liscmilla de cualquier variedad nueva se ponga a
disposicl6n de liun idad gthernanmental de evaluaci6n de variedades, con
el Jin de clectuar los ensa\i)s VptMblicar los rcsultados. No obstante. la venta
de hlvariedad 110 tedr1ia Ltlle retrasarsc hasta que se completen los anilisis.
 por cuanto sc piesnime qle cl introductor de la variedad ha Ilevado a cabo
todos los cnsav\os ncCesainos con 
 para justificar su introdueci6n Vtso. 

Si cllCgistio no cminstil ,,e parte del sistema adoptado, se puede haceruna lista Lit ha\ \ aICtd~t.c,, rcC inclndada~,; o una de las que Va existen en elMnercado. 0 amha,. I ,c 'w,]cmI reducc iresponsahilidad dcl gobierno ysip13l ica It)pr uiccIii.cnr. NI nhos gohiernos consideran que hay otrasprioridades que rei ;1la1l It,ICCtLSOS litnitados de que disponen, distintas 
a ilspiiucha., ()I]cialc c'.),i\ Il'lifras 11registro de variedades. Aullctl.ndo lhtaccptai ioi tic ,k i , 'arlcidclds por partcie losagricultures
depcnId (Ic fili,(l prl)pi
accptac(m ,I1 n -1ccistctiili'.a. !,I 

lair , , ,u Cvalnacit6 cs el criteri) final de 
c\.,lu;lCi( "olicial" de las variedades queSc orginall ellItlellcs ilistiitas itliivestigaci6n dei sector ptihlico debe

fianejarlse die hi aillicla 111&, sencilla posihIe. 
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Importaciones. El control de calidad de la ,.ailla importada debe ser 
igual al que se ejerce con la semilla dom~stica. Si se controla la semilla en iel 
mercado interno. la calidad de la importada no necesitari normalmente un 
control adicional. 

Publicidad falsa. La importancia de este aspecto del control de semillas 
es directarniete oroporcional al grado en que existe la libre empresa. Si se 
lchace publicidad a la sernilla para venderla debe haber disposiciones 
legales q ticcastiguen una pliblicidad falseada v conducente a error, como 
por ejcmplo. lacarnpafia publicitaria que hable de"altos rendimnientos" sin 
tenor clrcspaldo de pruebas cicotificas. 

Mantenimiento de registros. IPara poder aplicar la Icy sobre semillas 
cuando sc entrega al consumidor semilla falsamente respaldada, se 
requit-rc eN idencia por escrito que establezca si hubo o no intento de fraude. 
L.o quc sc calitica como "intenci6n" puede .er un error o un delito 
prcincditado. lin consecuencia, la Icy sobr semnillas debe exigira todos los 
%endedores (jUC mantengan registros detallados por lote de compras. 
%entas. anailisis. rotulaciones v tratarnientos, si los hubiere, de la semilla. 
los rcgistros dcbcn incluir tarnbi n una muestra representativa de cada 
lOtc LtilSc Ia ClC. 

Exepciones. I oda ley sobe semillas debe cstablecer excepciones para 

que los productos sendidos en forma de semilla pero que tienen otro 

profpwsto, no scall ilcegales. 1l trigo v cl maiz para molienda son un buen 

cjcmplo. Pmr t0 ra parte. los agricultores que venden parte de su propia 

pr-OdUCciolt iato agricultor deben quedar exentos. siempre y cuando no 
transpolmc Ia smciilla dcSdC sus !incas. ni la prornuevan. lamhbin se debe 

ilIlCI, 0FgMi i/aCiones cu'o negocio es eltransporte de sernillas y 

otlos prodoctos. (tiaiid o Liipersona vendc semila que ha comprado. 

dcc qucdIar cxcinta dc rcsponsahiudad con respecto al nombre real de la 

,.aricdad. si ,stan e pucde distinguir por su apariencia y resLlta no ser lo 

LIc Se IC(dleLkCI. l)c aqoi qoc Sc dccbn guardar registros apropiados que 

permiat idcntiit Al iesponsable. 

CXiInil ai 


,ct l~a semilla con fines experinicntales o 

dc in cstigacllt consltit \c tra exccpciIn. 

Responsabilidad en ios anrilisis de semillas. Esta secci6n puede 
estihlccer Iais esponsahilidades en los andilisis oficiales de semills. 
rcqucrir qIc lit semllua ccrtilicada sea analiada oficialmente antes de que 
se distrihova Cn cI rncrcado. especilicar quic'n es el responsable de los 
anili:,is dc las mtocst ras como parte del programa de control de mercadeo y 
cstahlcccr las reglas para el anuilisis de semillas. El servicio de andlisis 
prcstado ait ,a otros vendedoreslos agricul ores. a las crnprcsas semillistas 
dc semilla ncliante cl pago de Una tarifa puede ser reconocido 
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oficialmente. Se pueden fornentar los laboratorios comerciales o de 
financiaci6n priada para liacer los anfilisis primarios de semilla comercial, 
pero no es necesario incluirlos en esta secci6n. 

Tolerancias. Ista secciln debe determinar las bases que establezcan que 
la semilla no es on producto hiol6gico uniforme y que dos andlisis de la 
misma muestra1mv rara vei dan resultados id6nticos. Los anflisis hechos 
por dos personas dilerentes. de dos muestras distintas del mismo lote tienen 
mcnos prohahilidad de ser iguales. En el l)ecreto sobre Semillas se pueden 
reconoccr algtnas tolerancias e incluirlas en las reglas y reglarnentaciones, 
en con.C'ordancia coo las tolerancias que aparecen en el Reglamento 
Inteiracional paiI los Anilisis de Semillas. 

P1ruebas de verificaci6n gen~tica. l.a siembra en parcelas de control 
.arictal. dc mucstrlas tomadas cn cumplimiento de la ley, puede ser un 
comphlniento itl de los arilisis de semillas. los cuales por lo regular no 
pueden conipriohara t precisi6n de la rotulaci6n con respecto a la 
\aricdad. Smnemhargo. una legislaimn especifica para las pruebas de 
\cri1icacin gcntSica puede ser inccesaria. 

Exportaciones. I argumento discutible es que si todos los paises 
controlhn i las 1mp(rtacioncs. no hay necesidad de controlar las expor
tacloncs. Sin cmbargo. ,las.xportaciones de semilla son econ6micamente 
importa ntes para on pais. Cstc pucde optar por controlar tambi~n la 
calidad de litscmnll;i cxportada. En este caso se debe exigir el muestreo 
olicial dc los lotcs. )c!anilisis de las muestras presentadas. y expedir el 
certilicado illernmic mnal de An.ilisisde Semilla -si se trata de miembros 
de la IS'I A o simplemente certificados nacionales. 

Protecci6n fitovarietal. I I pi 'p,),t,)de ]i protecci6n varietal es otorgar
 
dcrcchos CNcltsi\ W,it]
litomjCorador para comercializar una variedad que 
.l ha dcsarrilladi. ('alquicr otra persona que desee comercializar la 
%aricdad piotcgdi dehe ohtcncr una licencia de su creador o del 
propiclarlo. %paiair ma rcgalia. Si hicn. por regla general, la protecci6n 
lilm aractal L.s laut ima lCgishaci()n en tenerse en cuCnta. algunos paises han 
adoplato esta Icgislacon en etapas inds tempranas para fomentar la 
in!rod ucci(' (Ic Oc as \ arcdades por pare de inversionistas extranjeros y
estinuilir a l),, prmgramas priados de mjorarniento gendtico. Dicha 
legislaci'n poede ser pa rtc (I.laIc sobre- senillas. peroeen himaoria de los 
paiscs cs ni Ic'. sCparada. lias formas bisicas de legislaci6n para 
protc c1ni I ito'.iiietall sc pcdcn ohtcner solicitindolas a aquellos paises 
qtic lien dclha,, ¢.eves (' nerAp~ndice F)o al International Union for the 
I'Iuotcctmn l ,tNc\, \ilwICs (d Plants ([IWPOV). 
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Hay dos proccdinientos hz'sicos para detcrminar si una variedad es 
nueva ynovcdosa (distinta. unliforie y estable),ysi tiene derecho a obtener 
exclusividad. Los paises quc han estahlccido un sisterna de registro de 
variedadcs quc Incluve las pruchas oficiales de evaluaci6n. pueden 
considerar ni . 1,1cil incl ir elicsayo de las caractcristicas novedosas eiilas 
pruchas quc S,-rcali/an para aprohar el registro de variedades. Lo.s paises 
quc no ticrnn on siscnina de rcgistro o quc no reali/an pruehas oficiales 
para cxaluar las caracteisticas novcdosas dc las variedades, accptan los 
ecvayos del itomujorador para vcrificar dichas caracteristicas en la 

variedad. A lr.nos paIsCs utili/an ambos sisteoas (el oficial y del 
titoncioradoi ) pcro hajo cualcsquicra de los dos. se dchcn cstablecer las 
caracteristicas de las 'aricdadcs cxistentes antes de dcterminar si una 
varicdad cs nuca o mscdosa. de la magnitud de la lahor. en unL-n ra.6,( 
principio cesprudcnte accpfar solamcntc unos pocos cultivos para 
protccL...IJoarictal. ILas caracteristicas dc las variedadces existentes, 
kcrilicadas cn los crisavos dc campo o mediantc hfisqueda en la literatura. 
pucdcn corrcrsc cn iiiC putador para simpliiicar lacoinprobaci6n 
posterior dc las ca ractcristicas novedosas. 

Cuarentena vegetal. .i CUarcntcna vegetal esti en unit categorb, 
separada dc las otras rcgulacioncs sobre importaci6n de semillas. Este 
requisito legal pucdc scr Ouv rcstrictivo a fin dc evitarel ingreso de algunas 
enlcrncdadcs c insccos Ioralieos, pcro sU aplicaci6n debe hacerse 
paulatinamcnic. No dchc mipcdirs clni ninto de smilla sin una base 
cicntilica Cluc hI0 ustiliquc. t roIhihir importar scomilia dc ircas cn dondce no 
se hain cnco nliado cicierniudades c inscctos qtluprcciscn CUarenlena 
constitu\c Uia mcdida cxtiuciia. Las rcstriccioncs cUarentenarias para las 
eillcricdadC:, qtlucprc ciici patis no son iuy fties. CtLando existe,a a.lcc in 
Una cnilrmcdad cil clpais de origen dc lisemilla, que no se conocc ellel 
pais inportador. un sistcnlia priamico de coiitrol cs:a) l;cer inspeccionar eI 
cultix e cuclca impo inclpais dc origen; h)disefiar niitodos dce laboratorio 
para dctcctai I cnicrucdad ci la scmilla o c) scnhrar aisladarnente lit 
senilla imnpritada c inspucconarla. Para que tin sistena de cuarcntena 
\ cg ctal i ll\ ( p.l51,Vi). se dchen estahlecer prioridades,sca Ci II~a;ltic 
iiantcnu .'I c apropiadas. 1:l esccN, cipacitados instalacioncs 
tablccimcnto dc IcglaIIILoIMcioncs cuarciitcnarias a nivcl regional podria 
Sct nUcccsio. Ila Iuropcan and Mcditerranean Plant Protection 
()rgani/atmn. pmi clmph. h;alogrado que s-procedinientos para las 
clasilicacioncs dicit)t(ngcis suin iili'is uiiiiornies entre los paises deso irea. 

Certificaci6n de semillas.l.a ccrtilicaci6n de scmillas puede liaber sido 
establucida prcslmmcntc y cstar en plena operaci6n antes de que se 
considcre Una legislaci6n de scmillas que aharque todas las facetas de la 
industria scmillista. Ie no ser asi. habria justificaci6n para que una 



lcgislacioi general controlara el sistema de certificaci6n de semillas a fin de 
garanti/ar que li semilla certificada retin;a las caracteristicas que se le 
atribuyen. El Cuadro 2 resume los principales aspectos, antes descritos, 
del control de calidad de la semilla. 

' Iuadr,H. dearrudlo de hos cO) )Ofntes del control de calidad. 

S()\ IRO I N %III)\]) 1 h.11,1 1 1Ilap.1 2 l lapa, I l l'; 

• /r "kk * /*** ** 

11,1I , I 

[isici&e gvnerlcs. ( da ley p iiC.J. incluir disposiciones para 
'Ithk, i A t de dchere>. rcsponsa hilidad de los empleadositA!,1,1 la 
pilhilk t 'tilldll i u11 implantar regias y reglamcntos ylevaracaho 
audI,[. pwhh~aN, Inspeccionar li Semiki. (lctcrrinar Ia magnitud de i 

+dCildCSUIX-i1',C ' dC \C UiaS. imponer castigos. atender apelaciones. 
'lt11oll/al cl p"(1) dC lldos v hi cooperaci61 coil otras agencias nacionales 

i1(.crnaci iialcs. 

I.a poSiblc Icdac'cioIi c on l )ccrcto (ieneral sobrc senillas y de 1,n 
I)ccCtOL ie ('crtiliaci()I de Scinillas se presenta en el Ap~ndice '. ILa 
International I tlion fr the Protcction of New Varietics o l Plants puede 
suministrar gulas para li protecci6 \arietal. los dccretos sohre lia 
cUareniila ' gctaI estain tan estrechamenic r':acionados con las plagas y 
enlerncdadCs quc cxisten en cada pais. quc es imposible hacer 
genera i/acioil.s. 

c 
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Organizaci6n de Programnas de Control de Calidad 

La organizaci6n dc un programa de control de calidad marca la 
diferencia entre el 6xito y el fracaso. Iniciar un programa nuevo tiene sus 
ventajas porque no s, han sentado malos prccedentes, perodecidirc6no se 
ban de organizar las actividades de certificacion de semillas, anflisis y 
control dc calidad sucl ser laborioso. 

Antes dc considerar las alternativas para organizai 1o-, programas de 
control dc calidad se deben definir los objetivos. No debe haber conflicto de 
intereses entre las actividades de producci6n y las de control de calidad. 
Los recursos (incluyendo los vehiculos) deben ser adecuados para permitir 
mayor libertad dc acci6n. Sc dcbc conseguir y mantener personal 
compctcnte y rcsponsablc. Los rcglamcntos se dcben aplicar persistente y 
uniformemcntc. Al aplicar las reglas debe prevaleccr una actitud orientada 
hacia la prestaci6n dc scrvicios. Las emprcsas semillistas, los vcndedores de 
semilla y los agricultorcs dcbcn comprender el concepto y tener como meta 
la obtcncion dc seniillas de buena calidad. Las operaciones deben basarse 
cn pautas rcalistas. Ios pagos efectuados por los clientes o los fondos 
gubernamcntalcs, o ambos, deben ser sulicientes para financiar un 
programa cfectivo. Las actividadcs educacionales merecen atcnci6n 
adccuada y las nictodologias relacionadas con el control de calidad de la 
scmilla dchcn ser aceptadas internacionalmente. 

Alternativas de organizaci6n 

La certilicaci6n, la aplicaci6n de las leycs sobre el mercadeo de semillas, 
1o mismo quc los an'ilisis, estdin organizados de diversas formas en distintos 
lugarcs dcl mundo. En un pais cn via de desarrullo la certificaci6n puede 
cmpczar en un centro experimental de mejoramiento gcn(tico, pero las 
nccesidadcs pronto supcran los rccursos de dicho centro. En algunos 
paiscs. las trcs Luncioncs estun integradas estrechamente bajo una 
autoridad central; otros ticnen unidades separadas para cada funci6n, y 
hay 1in tcrccr grupo dc paiscs que cucntan con organizaciones separadas 
para difcrcntcs cspccics. 

Al cstablcccr Lin programa nuevo dc semillas, espccialmente uno de poco 
alcance, cs mis practico quc una sola autoridaa central (e.g. un centro 
nacional). coordine los aspectos de certificaci6n, aplicaci6n de la Icy de 
mercadco y anfilisis de scmillas (Figura 8). Este organismo no debe tener 
intereses de producci6n y debe gozar de la mayor autonomia posible. La 
legislaci6n sobre semillas puede disponer que el ministro de agricultura 
delegue las responsabilidades de control de calidad en dicho organismo. 
Esta centralizaci6n de responsabilidades facilita la toma de decisiones y 
evita la burocracia. 
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calidad para lertilizantes, concentrados, pesticidas y otros pr:ductos 
agricolas. L.a aplicaci6n de lhIcy sobre sernillas tiene muchoen comfin con 
otras actividades obligatorias de control de calidad y, por esto, podria 

adelantarse comio parte de tal prograiaa en cl ministerio de agricultura. Sin 

embargo. la unidad cmcargada de aplicar la ley sobre mercadeo de semillas 
podria estar situada en cl centr9 nacional de semillas junto con las de 
ccrtilicaci6n v anflisis. lspeciamente en programas m's extensos, es 

ventajoso tonerila unidad de certilicaci6n independiente de lide aplicaci6n 

de las Ieyes diemercadeo de sernillas. La separaci6n reduce la confusi6n 
entre los productores de semilla y las empresas semillistas, y previene los 
posibles conflictos entre clpersonal al tratar de alcanzar los objetivos de 

cada una de las dos unidades. La certificaci6n de semillas como Lin servicio, 
puede volverse ccon6micamentc autosuiciente, mientras que la aplicaci6n 
de la ley en clcontrol del mercadco constit'lye una protecci6n al 
consumidor y generalmente neccsita mias apoyo financiero estatal. En 
ccnsecuencia. la administraci6n financiera de las dos actividades es 
bastantc diferente. 
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La Junta Nacional de Semillas 

Una junta nacional debe ser la responsable por la totalidad del programa
de semillas, incluycndo el centro nacional de semillas (ver el Capitulo I).
Dicha junta puede recomendar politicas y desarrollar propuestas para el 
financiamiento, la localizaci6n y la operaci6n unidadesde las de 
certificaci6n, aplicaci6n de a Icy y andlisis. Los subcomit~s tfcnicos que
trabajan en estos asuntos deben incluir a los lideres del centro nacional de 
semillas. 

La Administraci6n en los Programas de Control de Calidad 

Si se crea una entidad o autoridad independiente para la certiticaci6n de 
semillas, ]a junta nacional dc semillas podria formar iin comit6 especial 
para formular politicas de certificaci6n de semillas y aprobar los patrones 
establecidos. 

Una administraci6n d6bil puede Ilevar al fracaso aun los programas de 
control de calidad mejor organizados. Con el fin de orientar a los 
administradores, gerentes y iees de los prograrnas de certificaci6n, anilisis 
y aplicaci6n de la Icy, a continuaci6n se enumeran y discutcn varias 
actividades espccificas. lambin se incluye una secci6n sobre el personaly
 
sus requcrimientos educacionales para ayudar a quienes toman las
 
decisiones a formar un grupo competente. 

Administraci6n de la certificaci6n de semillas 

La unidad it organismo de certificaci6n de semillas inspecciona los 
cultivos en el campo, obtiene muestras de los lotes beneficiados, evalha los 
resultados de los anlisis pcrtinentes a los lotes individuales y autoriza la 
rotulaci6n de los cnvases desemillacomocertificada. Una responsabilidad 
fundamental dcl jefe de certificaci6n de semillas es estructurar un equipo
humano competente. Sc deben seleccionar individuos que estdn altamente 
motivados. que scan capaces de trabajar de mancra efectiva con los 
productores y las empresas semillistas, que est6n listos para viajar en 
cumplimiento de su deber, y que scan conscientes de la importancia de 
realizar un trabajo completo y objetivo. Ei personal debe recibir 
capacitaci6n y material didfictico adecuados para que pueda identificar 
todas las varicdades que se certifican, las enfermedades incluidas en los 
patrones y las malezas de importancia. Ademis, el personal de inspecci6n
debe tamniliarizarse con las t6cnicas de cosecha, secamiento, beneficio y
almacenamicnto para que pueda asesorar a las empresas semillistas. Si se 
va a reconocer la categorfa de "benefici-dores calificados de semillas",es 
necesario preparar instrucciones especif,*as para la supervisi6n de sus 
operaciones. 
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Un buen admninistrador supervisa de cerca eI trabajo del personal. Eljefe 
de certilicaci(n de semillas debe asignar Areas especificas de inspecci6n a 

los tcnicos y asegurarse de que Ileguen con suficiente antelaci6n a los 
periodos criticos. con el fin de que el trabajo se pueda completar 
oportunamente. L-I administrador debe visitar peri6dicamente a los 

tcnicos de ccrtiicaciim de semillas para enterarse de los problemas, 
orientar al personal de inspecci6n y familiarizarse con los detalles del 

trabajo utc scesta rcali/ando. El personal de inspecci6n debe informar al 

administrador sohre los predios que probablemente seran rechazados, con 

el tin de LILeI los pueda visitar si fuere necesario. 

Es preciso establecer politicas y procedimnientos. El jefe debe velar 

porqtIc los patroncs de certificaci6n de sernillas sean factibles y se 

publiqucn. y quc los procedimientos para las inspecciones de campo y de 

semillas scan claros para cl personal. Deben prepararse formatos para que 
los cultivadores v las empresas semillistas presenten sus solicitudes de 

certilicaci6n de scmillas. y se les debe surninistrar orientaci6n y asesoria 
sobre el cunmplimiento dc los patrones establecidos (ver Aptndice C). Con 

la asistencia dcl comit de certificaci6n de semillas se debe desarrollar un 

proccdimicnto para rcchazar oficiahuente los predios donde se presenten 
prohlemas scrios. ls necesario crear un sisteina para mantener registros de 

todos los loics de scmilla certificada. Estos registros se utilizan para 
unamantener la identidad de los lotes de semilla de cada variedad de 

gencraci6n a otra, para verificar la pureza varietal de la fuente de semilla 

utili/ada y para designar la generaci6n, esto es, para saber si la semilla en 
cuesti6n es dc I primera, segunda o tercera generaci6n a partir de la 

Scimilla B.isica. 

Sc dcben evitai, Ixr medio de una planificaci6n cuidadosa, los 

probiemas con suministros y cquipos que puedan impedir el trabajo del 

personal. lI personal nccesita materiales e instrucciones para el muestreo 

de Iasernihla con el objcto de asegurar su anilisisoportunoy laaprobaci 6 n 

o cl rccha/o de los distintos lotes. Se deben tener a mano, para cuando se 

necesiten. lormatos para registrar los resultados de la inspecci6n de 

semillas (vcr Ap~ndicc C). Los marbetes de certificaci6n (y tal vez sellos), 

deben estar disponiblcs para los lotes de semilla que se hayan certificado. 

LI personal deb tenor medios de transporte para inspeccionar las dreasde 

prodUCCi11. 

El jele dcbe garantizar que la unidad u organismo de certificaci6n de 

sernillas cuente con una financiaci6n adecuada y oportuna. El es 

responsabic de establecer buenas relaciones con terceros y debe auspiciar 

tin estrecho contacto con las unidades de investigaci6n de cultivos, 

multiplicaci6n de Semilla lalisica, anllisis de semilla, aplicaci6n de la ley 
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sobre semillas y extensi6n, al igual que con los administradoresde los altosmandos del gobierno, con las universidades, productores de semilla,empresas y asociaciones semillistas. El jefe debe mantener vinculos con grupos nacionales e internacionales de certificaci6n. Finalmente, se debenhacer los arreglos necesarios para investigar los reclamos de los usuarios desemilla certificada y para cooperar ampliamente con unidadla deaplicaci6n de la ley en relaci6n con el quebrantamiento del Decreto sobre 
Semillas. 

Administraci6n del anilisis de semillas 

El jefe de la unidad de andilisis de semillas debe conocer a fondo losprocedimientos para el andilisis. La unidad tambi6n necesita especialistas
en anilisis de purcza, germinaci6n, determinaci6n de ]a humedad y,posiblemente, con conocimientos sobre sanidad de la semilla, vigor de lasplintulas y ensayos de pureza varietal. El personal debe ademis, estarfamiliarizado con ]a taxonomia, el procesamiento, el tratamiento y el
almacenaje de la semilla. 

Como los ensayos de semillas generalmente son estacionales, con uno odos periodos de intenso volumen de trabajo, se debe considerarcuidadosamente la contrataci6n de personal. El ntimero de empleados
debe tener relaci6n con las especies involucradas, y con la eficiencia yexperiencia del personal. Los andilisis de las semillas de cultivos como maiz,frijol y trigo demoran menos que los de las semillas diminutas de gram ineas. "lambi6n es conveniente capacitar algunos tdcnicos en anilisisde semillas. Al decidir ]a cantidad de personal, se debe considerarel tierr.porequcrido para actividades que no son de rutina como la investigach

prfictica y la educaci6n. Otras actividades tales corno 
pruebas oficiales deverilicaci'n gcndtica se deben dejar para las 6pocas de poco trabajo. De
acuerdo con estudios hechos en Europa, ocho analistas entrenados, mis los
ayudantes de oficina, pueden efectuar los aniilisis de pureza, germinaci6n,

sanidad de semilla y de humedad de 5000 muestras anuales. El presupuesto
debe estar calculado para emplear algunos trabajadores de medio tiempo
6durante las pocas de trabajo mdis pesado, lo cual permitiria dar losresultados de Ia prucha de germinaci6n de una muestra 24 horas despuds deIlegar al laboratorio. Si se organizan pruebas de verificaci6n gen6tica, elpersonal encargado debe tener experiencia en la producci6n de cultivos. 

El jele de la unidad de an;ilisis de semillas es responsable de ]aplanificaci6n y supervisi6n adeciadas de todas las actividades tendentes amantener la prccisi6n y uniformidad de las pruebas. Porejemplo,eljefe deesta unidad deh,- cerciorarse de que las bolsas para recoger las muestrasdesemilla hayan sido impresas y distribuidas con antelaci6n para facilitar la 
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obtenci6n de las muestras para certificaci6n o para los efectos de aplicaci6n 

de la Icy de semillas, como el registro dc la informaci6n pertinente a las 
libro de registromuestras enviadas al laboratomio. Un tarjetero o un 

perni ten mantencr informaci6n sisteriAtica de las muestras recibidas (ver 

Aptndice (). li ecfdcl laboratorio probablemente encontrari Otil 

los archivos para los ensayos oticiales, los deorgani/ar sepa rada mente 
certilicacin Nvlosde servicio, v otilizar c(Xdigos de color para identificar 

cada gi u'po. ILas tar jetas en las que los analistas registran los resultados de 

las pruehas sc dehen archivar para responder a las preguntas que puedan 

Si al jefc del laboratorio le preocupa lapresentarse al respecto. 
uso de nfimeros en lasimparcialidad de los resultados de los anilisis, el 


tarjetas, en lugar de nombres, reduciria en parte este problema.
 

jcle dl iaboratorio debe encargarse de que el equipo sea adecuado y-1: 

debidamente organizado. Porest6 bicn mantcnido, V Lile el trabajo est 

ejemplo. los pi occdimientos sistemfticos incliyen la divisi6n apropiada de 

remitida para obtener mluestras de trabajo y distribuirlaslamuestra 
r~ipidamente a las difercntcs secciones para que se efectfien los anilisis 

solicitados o rcqucridos. lljefe debe asegurarse de que el anilisis de pureza 

lo efectiic una persona conocedora de las caracteristicas de las semillas de 

cultivos N,de nalczas, yque el laboratorio mantenga una buena colecci6n 

de semillas para hacer comparaciones en caso de duda. Tamnbi6n tiene que 

velar porque el equipo para las pruebas de germinfaci6n funcione en forina 

apropiada y quc se estcn utilizando las temperaturas correctas. Igualmente 

debe linpartir orientaciones al personal para que las evaluaciones de las 

plAntulas sean consistentcs. Se puede suministrar, por ejemnplo, copias de 

publicaciones comro el Ilandbook for Seedling Evaluation de la ISTA; las 

ISIA tarnbin presentan una lista de las anormalidadesregulacioncs dc Ila 
Tambitn hay que determinar si se conunes en las dilecrntes especies. 


puede contar
requiercn amilisis especialcs de sanidad de la semilla, y si se 

con las instalacioncs y los pat6logos para realimarlos. El Comit6 de 

Enlermedades de las l'lantasde la ISIA proporciona adiestramiento en los 

laboratorios dc los paises micmbros y por medio de sesiones especiales. El 

Danish Institutc ol Seed Pathology for Developing Countries y algunos 

centros para el aldisis de semlillas ofrecen capacitaci6n especial. La ISTA 
mi6todos de analisis e identificaci6n detiene xarias publicaciones sobre 

a normalizar y a facilitar dichoenlermedades congenitas para ayudar 

adiestramiento.
 

Una esponsabilidad critica deljefe del laboratorio es cerciorarse de que 

se calculen con precisi6n los resultados de los ensayos, se evalfien y se 

registren en las tarjetas especiales de trabajo, y que cada resultado 

promedio de la prueba se compare con los resultados individuales de cada 



158 

subiulstra para dcterminarsi Iavariaci6n cxcede los nivelesde tolerancia.Si los retsuhtados sobrepasan los niveles de tolerancia aceptados, el jefe dellaboratorio dchc asegurarse de que se repita la prueba. Los resultadosindi idualcs de cada submucstra por lo general difieren levemente delpro edio calculad, locu l se debe obviamentc,aIa variaci6n normal queexiste Cn las carctenticas individtualcs de las senillas representadas en lasdilerentes subinu Itili/adastras en los an.ilsis. Por este motivo esneccsa rio I ir lactor dctiJr tolkranucia para evitar repetir las pruebasinnecesariament Ia
}'irnennte. cilck dcl lahboratorio debe asegurarse deq uc los rcnitcies de las muestras rcciban informes precisos yclaros de losresultaidos, (%cren el Apmndice C cl forinato de inlormes del laboratorio). 

Iamhin s responsa hilidad deljefe del laboratorio asegurarse de que lasm uest ras anali/adas se alinacenen adecuadamente. para que llegado el casose puedan repetir ,isurgen interrogantes acerca de los resultados. 

Fl lactor ticnpo es importante para el cliente. El tiempo requeridodepende del tipo dc anidisis y de la clase de semilla, pero el jefe dellabora toro dchc controlar cl tiempo desde el momento de recibo de lasin testras hasta cl ensio de los informcs v ayudar al personal a que"conscicnte dcl tiempo". Adeinis 
sea 

de brindar liderazgo. el jefe dellahoratorio debe estar en contacto con quienes utilizan los servicios dellaboratorio v. por consiguientc, debe ser un buen funcionariode relaciones 
pfihlicas. 

Administraci6n de ]a aplicaci6n de 1a Ley sobre Semillas 

l.a protecciln dcl consumidor cs el fin primordial de las leyes denlercadco de semil as. I1posible nivel de protecci6n esti relacionado con ]aasignlaicir de londos. La unidad de aplicaci6n de la Icy sobre semillasgeneralmente depcnde dc una fucnte central para servicios financieros,j uridicos de dotaci6n de personal. Eljefe de ]a unidad debe planificar suprogiama parta sacar cl rnxirno provecho de los fondos y de Ia mano de
obra calilicada disponibles. P'ara la toma de muestras de la semilla que estA
en Scnta se dchen contratar inspcctores id6neos y confiables que hagancumplir ]a le\ sobe scmillas. cuyo nimero dependeri de la cantidad desemilla. dcl aira qtLc s: %a a cubrir y de la disponibilidad de medios de
 
transporte.
 

La inspccci6n dc semillas gencralnente es una ocupaci6n estacional.Espccialmentc en los programas pequefios y recientes, la combinaci6n de lainspecci6n estacional de la semilla para la aplicaci6n de Ia ley, con la
inspecci6n de campo para certificaci6n,el trabajo de verificaci6n gendticoy el anlilisis de semilla hacen posibe que el personal bein calificado est6 
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ocupado todo el aio; en aigunos casos, puede resultarecon6mico utilizar el 
mismo personal para inspeccionar varios productos vendidos en la misma 
localidad. 

El jcfe del programa debe asegurarse de que Cl personal tenga rnedios de 
transporte para visitar a los vendedores y a las empresas semillistas. El 
gerente debe viajar peri6dicamente con los tecn6logos encargados de la 
aplicaci6n de la Icy para mantenerse al tanto de los problemas y para 
impartir orcntacit~nes. 1-1.jefe del programa debe tener la certeza de que el 
personal conoce las implicaciones del t6crmino "calidad" de las semillas y 
cl Decreto sobre Semillas, puesto que al principlo del programa ellos 
efectfian imls trabajo de tipo educacional que de inspecci6n. Se deben 
organizar seminarios peri6dicos y de capacitaci6n para aumentar el 
conocimiento y las habilidades del personal, particularmente si los 
inspectores no se desplazan a otras localidades. Es responsabilidad deljefe 
velar porque cl personal est6 bien equipado para que tome apropiadarnente 
las muestras que debe enviarle directamente a 61 o al laboratorio de anmlisis 
de sCrillals, junto con los detalles sobre las mismas. Si el personal es 
suficientcmente calificado, el jefe puede permitirle que elabore amilisis 
preliminares de pureza o una prueba de identificaci6n de malezas en el 
mismo sitio donde se tom6 la muestra para orientar a los vendedores de 
semillas. Se deben obtener y suministrar formatos para los informes de 
inspecci6n de semillas (Apdndice C). Otros ejernplos de este tipo de 
formato se pueden obtener de los paises que ya estin inspeccionando 
semillas en el mercado. Para mayor informaci6n se pueden consultar las 
siguientes publicaciones: Instruction 961-3 de la USDA, Seed Ad
ministrator's Handbook de la AASCO, y A Handbook for Seed Inspectors 
publicado por la National Seeds Corporation de la India. 

El lider dcl control de mcrcadeo debe idear un procedimiento claro para
"suspender las ventas", que pueda ser usado por los tecn6logos encargados 
de aplicar la Icy para evitar lIa venta de semilla cuya rotulaci6n es falsa o que 
no Cs adccuada para It siembra hasta que se corrija la rotulaci6n o se 
disponga de la semilla segin lo manda la Icy. Para este fin debe 
suministrarse un formato de "suspensi6n de ventas" (Apt~ndicc C). Se 
deben indicar los pasos necesarios para retirar semilla del mercado por no 
ser adecuada para la sicmbra. Tales pasos pueden ser la confiscaci6n por 
ordcn del tribunal, su translormaci6n, mediante la molienda, en alimento 
para animales, y la quema, si fuere necesario, para destruir semillas de 
malezas nocivas que no se pueden climinar con la limpieza. El jefe debe 
publicar los nombres de los trasgresores de la Icy, porcuanto 6sta es una de 
las mejores pricticas disuasivas de las trasgresiones habituales. En 
resumen, el jefe de la unidad debe desarrollar una serie de procedimientos 
para utilizarlos en situaciones que involucren trasgresiones, como aparece 
ilustrado en el Cuadro 3. 
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Cuadro 3. Procedimienmos paru la aplicaci6n de Ia ley sobre semillas. 

Acciones que se sugiere scan 
"lipo de 

violac~in 
cilcphiejecutadas por Ins trcnicos 

cue aplican la ley 

sobre semillas 

I ,cinca No se ilcci li Caliad dc lit Se puedern corregir los marbetes si
scnilla, pci [iait ullaic1i es guirendo lis especificaciones de los 
incol rcc(it tcnicos encargados de la aplicaci6n 

de li lcy sohre semillas. 
l.eve Ia dicrcincia entre los conipo- Se puede utili,'ar el procediniento de 

nentcs del an;ilisis tc plc/a suspensi6n de ventas, rotular correcta
hi iniiormaciim consignada 

en cl ma-hrele supcra leemcntc 
mente . 
Y erviar 

' olver a limpiar la semilla 
uina carla de anionestaci6n. 

las tolcrancias accptabtcs 

Crae WiVliacil oes cle canii r~ ln 
dtafios scrios ill agrictilhmo talcs 

Sc puede dar 
transgrcsor de 

la oportunidad al 
presentar descargos ante 

con)lI scnuilla tic gCiniiiiciuii el jce de la unidad de aplicaci6n de 
CI lcidIMiLiiCrlCtc a ) IUc lt Icy sobre semillas. El transgresor 

cit' l 
pi i1ihit 

ulicCIii.i de ie/ilca piicde ser eniado a juicio. a Scnilla 
se pucde ciinIiscar por olden de li 
cortc y sc pucdc retirar dcl mcicado. 

El jefc del programa de aplicaci6n de la Icy debedarleal personal pautas 
para la preparaci6n de una lista de empresas semillistas y vendedoras de 
semilla. o para su registro, y sugerencias sobre el nfimero y el tipo de 
reuniones educacionales que se deben Ilevar a cabo, y sobre los 
procedimientos educacionales que se deben utilizar con las empresas
senillistas para hacer que cumplan ei l)ccrcto sobre Sernillas. Finalmente, 
el jete debe asegurarse de que el personal reciba las instrucciones para 
tonar las muestras. complctar los informes y enviar las muestras al 
laboratorio dc amilisis de semillas, y para dar curso regular a los reclamos 
recibidos de los usuarios. Coino las variedades rara vez se pueden
distinguir por las caracteristicas de sus semillas, el jefe de la unidad de 
aplicaci6n dc fa Icy sobre scmillas puede considerarel seleccionarungrupo 
aleatorio dc mucstras oficiales en el laboratorio de andlisis de semillas, para 
que sean sembradas en el campo en la siguiente estaci6n a fin deque sirvan 
de reciirencia para la rotulaci6n correcta de las variedades. Tambi6n puede
buscar la ayuda del jefe de certificaci6n o del laboratorio de andlisis de 
sernillas, dependiendo de la disponibilidad del personal, de su capacidad y 
de las instalaciones. 

Personal 

Para iniciar un prograrna sobre la calidad de la semilla se necesitan 
instalaciones ticnicas adecuadas y personal id6neo con diferentes niveles 
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de educaci6n (ver el Capitulo 7). Todo el personal debe entender las miras 

del programa de semillas y susjustificaciones. Las categoriasdel personal 

necesario y la informaci6n que requieren son: 

alto nivel: politicas, aspectos presupuestarios yFuncionarios dle 
legales, y algunos conocimientos sobre los sectores principales del 

programa de semillas. 

Administracidnde las unidades dle certificacidn, andlisisy aplicacidn 

de la lev: t~cnicas de la producci6n de semilla, morfologia varietal y del 

cultivo, reglas y regulaciones, muestreo y rotulaci6n, anfilisis de 

semillas, extensi6n y administraci6n. 

Tectidlogos en certificacidn de semillas: t6cnicas en producci6n de 

morfologia varietal y del cultivo, reglas de certificaci6n,semillas, 

t~cnicas de inspecci6n de terrenos, regulaciones de muestreo,
 

principios de anAlisis de semillas, rotulaci6n, t~cnicas de informaci6n,
 

principios de administraci6n.
 

Tecn6logos capacitados para realizar andlisis de semillas: tcnicas 

para el anAlisis de semillas, reglas y regulaciones, muestreo, rotulaci6n, 

tfcnicas de informaci6n, principios de administraci6n. 

Tect:dlogos especializados en la aplicacidn de la ley sobre semillas: 

legislaci6n sobre semillas, muestreo, rotulaci6n, andlisis, certificaci6n, 

tcnicas de informaci6n, principios de administraci6n. 

Productores de semillas: t~cnicas de producci6n de semillas, reglas 

de certificaci6n, conocimientos sobre la calidad de las semillas (ver el 

Capitulo 4). 

Personal de la empresa semillista: fundamentos de producci6n de 

semillas, reglas de certificaci6n, conocimientos sobre la calidad de las 

semillas, beneficio, mercadeo, distribuci6n, transporte, administraci6n 

(ver los Capitulos 4, 6 y 8). 

Requisitos educacionales 

La educaci6n y la experiencia en servicio necesarias para los diferentes 

niveles del personal de las unidades de certificaci6n,deaplicaci6n de la ley y 

de anflisis son como sigue: 

Los jefes y los funcionarios principales de las unidades necesitan 

adiestramiento acadfrmico en tecnologia de semillas, en agronomla o en 
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mejoramiento gen~tico, incluyendo cursos en botdnica, producci6n de
cultivos, mejoramiento genttico, lisiologia y patologia vegetal, y t6cnicas
de informaci6n. El jef y su asistente tambi6n deben tener experiencia
administrativa y pnictica. Es una ventaja si tienen ademds experiencia en 
otras tacecas del programa de se'millas. 

Los tecn6iogos en los campos de ccrtificaci6n de semillas, anilisis y
aplicaci6n de la le%. nccesitan bases en agronomia, botuinica y mejoramien
to gen~tico. ad-miis de un amplio conocimiento del programa de semillas. 
El nivel de conocimicntos requeridos depende de la posici6n. Durante la 
capacitacin en cltrabajo se debe hacer nfasis en las i,,bores que se van a
desempc"ur en cl futuro va que se requiere mucho tiempo antes de que el
personal en adiestramiento adquicra liapericia necesaria. El mejor estirnulo 
para el personali son las responsabilidades definidas claramente y los 
elogios por cl trabajo hien realizado. 

1!lpersonal dc calegoria inferior en a unidad de anilisis de semillas
necesita capacitaci6n extensa antes de que pueda efectuar pruebas
conliables. Aprceidcr todas las labores relacionadas con el trabajo puede 
tornar hasta tres ainus. 

El control (Itcalidlad de Ia semilla: Punlo% hisicos para fijar politicos 

I ILtII.,i, 111C cithc hiICL ii Ida Cilhlid dc It scmilla dentro , l ucra de his 
a dL'l IIhLtt1 ll aklll.l l.'l I ll 


2 I I uni ...Iti imlIphi,parave a h I c e.",tllma t,ihdiadde k' winilla. locall imporuilda. que se 

SI IL'dLuhC 111h IM l1,,i I tt'1lh1,~c l ecmll s. ciI. IIomfteli/iila %lc et.ah'lncllLer 

pi I I 1i, 11. t10 i 

4 1 tj). lp(I,'tic iccl i i II:LVt litohic IcI c idicd dc aIN osse illit,.detall s que se 
dch,.t I lI ti ,' tc t.cltici % ctIIctt sc (chc ;cplicitr. 

5. Iit c inldtt. cl iaimhz ,', ic i,;ccthIL tic li,lihtai m ,sde amilisis tiesemilla 
Iccoit II 

,
6. ii c tltcr I it I tII I/ /ill. 1,t' fill c'l) lilI. I i t Iolcccsl trdsil i;1s tllt. t,icsacl I diide
tiCC01nt1101 (icLilhliltl111t d,iSt,1101 Cl20hlCrIlI0 
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Capitulo 6 

C6mo Lograr que se Utilice ia Semilla 

de Variedades Mejoradas 

A menos que los agricultores puedan conseguir fdcilmente y siembren la 

obtendrn los beneficios que se
sernilla de variedades mejoradas, no se 

Frecuentementederivan de mantener disponible semilla de buena calidad. 
se centran en la producci6n y el beneficio y

los prograrnas dc semillas 
utilizaci6n. Los administradoresdescuidan lactorcs que contribuyen a su 

de las agencias oficiales y privadas deben ser conscientes de los factores que 

inlluven en la aceptaci6n de las nuevas variedades por parte de los 

agricultores; deben establecer inecanismos para ampliar el conocimiento 

sobre lia semilla y las variedades mejoradas y, por 6lltimo,
del piiblico 
fornentar el desarrollo de un sisterna de mercadeo s6lido. Finalmente, los 

politicas claras que
tuncionarios gubernamentales deben desarrollar 

respalden las actividades tendentes a fomentar el uso de semillas de buena 

calidad. 

que Influyen en la Aceptaci6n de lasAspectos 
Variedades Mejoradas 

Si bicn 1a producciCn e introducci6n de buena semilla de variedades 

un asunto tanto ttcnico como econtmico, la adopci6nntie as constMttic 
de scmnilla mejorada. al igual que cualquier prActica agricola nueva, estd 

relacionada directamcnte con Io que los agricultores saben, entienden, 

a hacer v pueden lograr. Contrariamente a la
sienten. estfin dispuestos 
creencia comnun. los agricultores, conmo grupo, no se oponen al cambio. En 

han adaptado a
efecto. han sohreuiido a lo largo de los afios porque se 

ndio anihiente fisico, econ6mico y social. En afios
modificaciones en su 

del mundo adoptaron
recientes. agricultores de muchos Iugares 

rfpidamcentc las nuevas variedades tie arro/ y trigo y los hi bridos de maiz de 
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alto rendimiento, cuando era claramente ventajoso y posible fisica,
financiera y socialmente hacerlo. 

Segcin John Gertiart, cuando el maiz hibrido se introdujo en el oeste deKenia ,n la dicada de los sesenta, ]a tasa de adopci6n por parte deagricultores grandes y pequefios fue m~is rdpida que en Iowa, EstadosUnidos, cuando recin se introdujo dichoen estado. Los primerospequeflos agricultores de Kenia en adoptar los hibridos lo hicieron contrael consejo del servicio de extensi6n. Este recomendaba variedadessint6ticas temiendo que los agricultores no pagasen el precio de ]a semillade nuevos hibridos cada afio y que sembraran semilla de la generaci6n F2 .En este caso, por Io menos, los agricultores fueron menos conservadores 
que los funcioiaarios contratados para introducir el cambio. 

Rara vez se adopta una nueva variedad sin que esto implique algincambio en las prdicticas culturales. La percepci6n del costo, del esfuerzo odel riesgo relacionados con las nuevas pricticas, generalmenteobstaculizan la aceptaci6n rfpida de una nueva variedad. Las introducciones iniciales de la variedad IR 8 (la primera variedad liberada por elInternational Rice Research Institute), encontraron una decididaoposici6n en las Filipinas en 1967 por quienes confundian la capacidad derespuesta de la variedad a la aplicaci6n de altos niveles de fertilizantes conIa idea de que la nueva variedad de arroz requerfa grandes cantidades defertilizantes y una tecnologia agricola que estaban fuera del alcance delpequerio agricultor de arroz. Esta falsa concepci6n persisti6 hasta que losarroceros aprendieron en la prdctica, que la nueva variedad generalmente
se desempefiaba tan bien como las tradicionales, sin aplicardosis mis altasde fertilizantes ni ejecutar labores culn:rales fuera de las comunes y que elincremento en el rendimielto resu'.,nte del uso de m~is fertilizante setraducia en utilidades que nunca a.,tes habian obtenido. Este ejemploilustra la importancia de identificar los receptores de la informaci6n, alplanificar la campahia para introducir nuevas variedades. No basta coninlormar al agricultor: hay que hacerlo ta'.r.hi6n a otras personas quienesno reciben informaci6n similar o tienden a ser negativos, especialmente sitienen ideas equivocas sobre los cambios que se pueden desencadenar.Entre aquellos a quienes se dehe mantener informados sobre ladisponihilidad v el potencial de las nuevas variedades se encuentran los: gricultores, prestamistas, vendedores de suministros agricolas, compradores y procesadores del cultivo, operarios de los medios de transportey de las instalaciones de almacenamiento y el pbilico en general,

especialmente si el cultivo se consume en la localidad. 

Una campania paira introducir scmilla dc nuevas variedades debe abarcartin periodo tie tres a ci 1co afios. lPor muy buena acogida que tenga la 
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variedad, su adopci6n generalmente toma varios afios. Adems, producir y 
distribuir suficiente semilla en un afio para lograr una adopci6n casi total 
en todo el pals scria muy dificil. 

Finalmentc, la accptaci6n oel rechazo de una innovaci6n dependen de la 
pcrccpci6n quc cl agricultor tenga de la misma y no de su realiaad fisica y 
econ6mica. l'ara cstablccer una comunicaci6n efectiva se tienen que tener 
en cuenta las pcrccpciones dcl agricultor (y sus causas u origenes) hasta el 
momento en que 61 vea quc otros utilizan la innovaci6n o 61 mismo decida 
probarla. El cambio o modificaci6n de estas percepciones puede ser la 
primera y posiblemente la 6inica labor de comunicaci6n que haya que 
hacer. 

Factores considerados por los agricultores 

Los soci6logos quc han estudiado los motivos que impulsan a los 
agricultores a adoptar nuevas variedadc- y prdcticas agricolas, han 
delineado las caracteristicas de la innovaci6n (e.g., la semilla de una nueva 
variedad) quc determinan la aceptaci6n y rapidez de adopci6n de la 
misma por parte del agricultor. 

La ventaja relativa es el grado hasta el cual un agricultor percibe ea e la 
semilla mejorada o la nueva variedad va a aumentar los beneficios o a 
disminuir cl costo, en comparaci6n con los beneficios o costos de la semilla 
o varicdad que 61 usa comInmente. Aun cuando el t6rmino "ventaja 
relativa" gencralmentc se interpreta como rentabilidad, podria tambi6n
 
considerarse como las diferencias en esfuerzos, riesgo, prestigio o
 
aprobaci6n social.
 

La confiabilidad es cl grado hasta el cual el agricultor percibe que el uso 
de la nueva variedad va a producir permanentemente ]a cosecha minima 
necesaria para alimentar a su familia y para propoicionar el ingreso que 
normalnente espera de las ventas. 

La simplicidad es cl gIddo hasta el cual el agricultor percibe que la 
scmilla de una nueva varicdad y las prficticas conexas son flciles de usar. 

La compatibilidad cs cl grad(, hasta el cual el agricultor percibe que la 
semilla responde a sus necesidades, valores, experiencias pasadas y 
prficticas dc labranza. Una variedad en un ciclo de madurez ex
treridamcntc largo o corto, por ejemplo, puede no ser compatible con el 
sistema dc labranza dcl agricultor ocon los de la comunidad. Puede causar 
probiemas serios er cuanto al riego, al control de insectos y aves, a la 
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consecuci6n de mano de obra para las prficticas de cultivo y cosecha, o a la 
disponibilidad de equipo para el mercadeo, el beneficio o el transporte. 

La visibilidad es el grado hasta el cual el agricultor puede apreciar los 
resultados de haber utilizado una nueva semilla y cudn aparentes son 
dichos resultados a terceros. Una mejor germnaci6n puede ser lo primero 
que el agricultor observa en la semilla mejorada. Si la nu va variedad tiene 
caracteristicas de desarrollo marcadamente diferentes, la "visibilidad" 
tiene lugar pronto, de lo contrario las diferencias s6lo se harfn aparentes en 
la calidad y en el volurnen de la cosecha. 

La divisibilidad es el grado hasta el cual el agricultor percibe que 6l puede 
cnsayar la innovaci6n sobre una base limitada. La semilla aventaja a 
aigunas otras innovaciones por cuanto el agricultor puede limitar su 
siembra de ensayo a una pequeia porci6n de su tierra. 

La independencia es el grado hasta el cual el agricultor percibe que puede 
adoptar la innovaczin sin consultar a nadie irns. El agricultor puede 
decidir por si mismo utilizar semilla de una nueva variedad,a no ser que los 
"terratenientes", las instituciones de cr~dito, o ]a comunidad, impongan 
exigencias o restricciones. Si la semilla se consigue fdcilmente, losagricultores generalincrte tienen libertad de clecci6n para sembrarla. Otras 
innovaciones gozan de un menor grado de independencia. Un agricultor 
posiblernente no tendrdi acceso al riego a menos que un nfmero suficiente 
de agricultores est6 dispuesto a ayudar a desarrollary utilizar un sistema, o 
cl uso de Iertilizantes u otros insurnos puede no resultar rentable a menos 
que haya disponible semilia de una variedad de alto rendimiento. 

inportancia de los proveedores y de los mercados 

Para que los agricultores puedan utilizar semilla mejorada deben 
encontrarla disponible a un preciojusto, en el momento preciso, en el lugar 
conveniente. en las cantidades que ellos necesitan y en unidades que 
puedan manejar. Ademfis, deben tener acceso a insumos como fer
tilizantes. pesticidas y equipo, al igual que dinero o cr6dito para 
comprarlos. 'Iamhi(n pueden necesitar ayuda con el transporte y 
ailacenanhicnt() de insumos y con el manejo del cultivo durante la cosecha 
y el mnercadco. 

I-stos factores son importantes particularmente en programas para el 
pequefio agricultor, quien seguramente no se ha visto antes en la situaci6n 
de airontar las innumerables decisiones implicadas en la adopci6n de 
nuevas tecnologias de prod ucci6n, corno es el caso del productor a escala 
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comercial. El pequefio agricultor recibe menos atenci6n por parte de los 
extensionistas y especialistas en producci6n y despu~s de la cosecha queda 
a merced del sistema de mercadeo. En consecuencia, es importante tomar 
en cuenta las caracteristicas del agricultor. 

Caracteristicas del agricultor 

Cuando las campafias para introducir nuevas variedades o tecnologias 
agricolas parecen, tras unos afios, ser menos exitosas de Ioprevisto, los 
lideres de la campafia usualmente culpan a la oposici6n hecha por los 
agricultores. Ellos rara vez cuestionan ]a conveniencia de dicha tecnologia 
para el agricultor, o los m~todos empleados en su introducci6n. El interns 
por el agricullor debe empezar antes. Al desarrollar y evaluar una nueva 
variedad, se deben hacer esfuerzos para analizar las caracteristicas de los 
diferentes grupos de agricultores a quienes estAi destinada la semilla. El 
anfilisis del auditorio, en el sentido que le damos en este libro, incluye el 
estudio del grado de conocimientos del agricultor, su comprensi6n, 
aceptaci6n de fuentes de informaci6n, actitudes y creencias, percepciones 
de recompensa y esfuerzo y habilidad para actuar independientemente. 

Conocimiento. Qu6tanto sabe el agricultor sobre las variedades y sobre 
las diferencias un la calidad de la semilla, sobre la calidad de su propia 
semilla, sobre la identificaci6n de la semilla de buena calidad que ya estd en 
venta y sobre las fuentes de semilla de buenas variedades. 

Comprensi6n. Qu6 tan bien entiende el agricultor la terminologia 
utilizada en relaci6n con la producci6n de semilla; en qu6 se diferencia la 
nueva variedad de la que 61 habia estado utilizando; y qu6 importancia 
tienen las prficticas culturales conexas. 

Aceptaci6n. Cuiles fuentes de informaci6n, en el concepto del 
agricultor, son dignas de cr6dito; cules fuentes de semilla considera 
veraces y fiables; a quidn acude en busca de consejo sobre !anueva semilla y 
sobre otras pricticas agron6micas; qu6 tanta credibilidad merecen los 
funcionarios oficialcs, los representantes de firmas comerciales y los 
agricultores vecinos. 

Actitudes y creencias. Son las ideas, nociones, costumbres y ritos del 
agricultor en conexi6n con ]a naturaleza, la agricultura y la semilla. Viene 
al caso ]a experiencia de un especialista en producci6n con un grupo de 
agricultores que s6lo queria "un poquito" de semilla de una nueva varicdad 
de arroz. Cuando 6l pregunt6 la raz6n, le dijeron que deseaban mezclarla 
con la semilla de arroz que ellos tenian, creyendo que podrfan, con el 
tiempo, mejorar la calidad de su arroz de la misma forma que habian 
aprendido a introducir gallos finos al gallinero para mejorar las crias. 
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Percepciones. Sc refiere a la forma como el agricultor percibe los 
"esfuerzos" que implica el utilizar una nueva variedad en relaci6n con las 
compensaciones que espera. Los "esfuerzos" se pueden definir como el 
costo, el trabajo o cl riesgo implicado, o la posibilidad de que los vecinos lo 
critiquen o ridiculicen. Las compensaciones pueden ser monetarias, 
una reducci6n en el trabajo o riesgo, o un aumento del prestigio social. Se 
puede ayudar al agricultor a ser mds realista, o por lo menos, reducir la 
cantidad de esfuerzo percibido en relaci6n con la compensaci6n csperada. 
Igualmente, es 6itil tener en cuenta que mientras la mayoria de los esfuerzos 
son inmediatos, la mayoria de las compensaciones se retrasan; de aqui que 
los agricultores se vuelvan mdis receptivos cuando se pueden postergar 
parcialmente los esfuerzos y algunas compensaciones son mAs inmediatas. 

Habilidad de actuar. Los agricultores pueden ser incapaces de adoptar 
nuevas variedades o tecnologias por razones fuera de su control. Es posible 
que desconozcan la existencia de semilla de una nueva variedad a tiempo 
para la siembra, pcrb puede suceder tambi~n que habiendo oido hablar de 
la semilla no saben d6nde se consigue, o ignoran c6mo aplicar las prfcticas 
culturales conexas. l'or otra parte, algunos agricultores no pueden actuar 
debido a impedimentos fisicos, financieros o sociales, muchos de los cuales 
pod rian habcrse subsanado por medio de comunicaciones, conversaciones 
y demostraciones. 

Variables que influyen en la tasa d,. adopci6n 

Aquellos que piensan producir e introducir semilla de una nueva 
variedad deben estimar con qu6 rapidez adoptardin los agricultores tal 
innovaci6n. Si los planificadores son muy conservadores, la distribuci6n 
inadecuada crcarii frustraciones entre los agricultores que no pueden 
obtener suliciente semilla. Por otra parte, es costoso producir mAs semilla 
dc la quc los agricultores dcscan o de laqueelsistemadeditribuci6npuede 
mianejar. 

l.a tasa Ic adopci6n (a cual normalmente se define como el nfimero de 
agricultores lIUC adopta una nueva idea en un tiempo determinado) estd 
sujcta a la influencia de los atributos percibidos en la innovaci6n. Un 
an:ilisis dc cientos de cstudios de innovaciones con miles de agricultores de 
todo cl mundo, indic6 quc los atributos pcrcibidos explicaban mdis de la 
rnitad dc la varian/a en la tasa de adopci6n. 

1:1 tipo dc dccisi6n tambi n influyc en la tasa de adopci6n. 
Generalmcntc, la adopci6n es ilUs ripida cuando una sola autoridad puede 



171 Cdmo Lograr que se Utilce la Semilla. . . 

tomar la decisi6n y menos rdpida cuando cada agricultor debe hacerlo 

individualmente. Por otra parte la adopci6n es relativamente lenta cuando 

se trata de decisiones colectivas, esto es, cuando la mayoria de los 

miembros del sistema social deben estar de acuerdo para poder actuar. 

Los canales de cornunicaci6n afectan igualmente la tasa de adopci6n, 

pero de manera compleja. Obviamente, si no existen medios masivos de 
nuevas variedadescomunicacion, Ia infornmaci6n acerca de la semilla de 

dcbe pasar de boca en boca, to cual CS tin proceso lento. No obstante, en el 

caso de innovaciones complejas o de pricticas complicadas relacionadas 

con cl uso de la semilla de nuevas variedades, la adopci6n se puede 

prornover tanto mediante charlas entre agricultores como por los medios 

masivos de comunicaci6n. 

Otro tactor que se debe considerar al planificar una campafia de 

intormacion para la i ntrodicci6n de una nueva variedad es la influencia de 

la naturale/.a del sistema social. En un sisteffa social en el cual se han 
unaintroducido con cxito otros cambios, es probable que la semilla de 

nueva sc m~is rpidamente que en sisternas en donde seCariedad ,,jopte 
debe superar li resistencia al cambio o en donde se deben modificar 

actitudeS po()co la orables. Seria titil identificar las caracteristicas 

importantcs de lh varicdad que se pueden destacar ante grupos diferentes. 

Hinalmente. la intensidad y la naturaleza de la actividad desarrollada por 

la organi/aciwn que introduce la semilla, tambi6n afecta la tasa de 
adopci6n. In este caso. el xito depende en parte del conocimiento del 

auditorio: algunas personas deben ser informadas, otras deben ser 

persuadidas y muchas rcquieren instrucci6n. Cuando se introdujeron 
hibridos de maii en Kenia, cada paquete de semilla contenia hojauna 
informativa impresa en inglhs yen swahili. El agricultor que no podia leerla 

se la pasaba a Lin instructor. De esta forma muchos instructores agricolas y 

extensionistas overon hablar por primera vez sobre recomendaciones tales 

como tasas de fertilizantes, sus m6todos de aplicaci6n y densidad de 

siembra. 

Divulgaci6n de Conocimientos sobre Variedades Mejoradas 

Varios grupos deben trabajar hombro a hombro para educare informar 

a los agricultorcs acerca dc la semilla de variedades mejoradas. Uno de los 
grupos cs el programa de investigaci6n de cultivos que desarroll6, 
idCntilico N evalu6 I variedad bajo diferentes condiciones y, por 

consiguiCntc, tiene inlormaci6n valiosa para los agricultores. Otro es el 

prograina de cxtensi(n que cuenta con especialistas en producci6n de 
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cultivos. especialistas en informaci6n y agr6nomos diestros en Ia
comunicaci6n con los agricultores. (El "programa de extensi6n" es una
actividad educacional e informativa que se puede organizar como "servicio 
de extensi6n" o un organismo similar, para ayudar a los agricultores. Alpersonal ttcnico se lepuede denominar especialistas en producci6n,
trabajadorcs a nivel de finca, o algo similar. Los especialistas en
comunicaci6n. generalnentc son parte de dicho grupo y se les puede Ilamar
espccialiktas en informaci6n.) Un tcrcer grupo comprende las empresas
semillistas y hts organizaciones de mercadeo que estfin interesadas en la 
nueva varicdad y que tienen miembros del personal que pueden ayudar a 
transmitir tecnologia e informaci6n a los agricultores. 

Pasos de iuscumpaiias para introducir senilla de unu nueva sriedad 

" I)cinicior de objcti .u 

" 'aluaicinIn de los nallcriales 

" UJtili/:aciuf de lidctis locales 

" l)idvlaci'n di c\pericncias direct 

" Emplco de canalcs inilliplcs de comunicaci6n 

F-xisten grandes dilerencias en la forma como las naciones diseminan la
inlorniaci6n sobre Ia scmilla de buena calidad y las variedades mejoradas.
Algunos de los sistemas para organizar programas de investigaci6n y

divulgar los rcsultados dc Itinvestigaci6n entre los agricultores se plantean

en cl libro Io 
 I[eed This World: The Challenge and the Strategy", por

Wortman, Sterling y Cummings. La semilla es solamente un elemento en el

complejo de lactres ouc se 
 deben considerar al comunicarse con los
agricultores. Sin embargo. la diseminaci6n de conocimientos sobre la 
semilla debe ser parte integral de todo el sistema. 

Los sistemas niis efectivos han encontrado formas de encaminar los
 
recursos de investigaci6n 
 v cxtensi6n hacia objetivos especificos deprodueci6n de cultivos; de montar una campahia nacional o regional con el
fin de alcanar dichos objetivos; de mantener suminis.rs de semilla
disponihlcs en xarias localidades; y de sostener el esfuerzo y ,iiiderazgo por
un ncimcro sulacientc de afios con el fin de causar un impacto notorio en Ia
producci6n. Ln algunos casos, el programa de investigaci6n de cultivos ha 

http:suminis.rs
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incluido un programa intenso de pruebas en fincas que se ha utilizado no 

s6lo para evaluar variedades y tecnologfa sino tambi6n para entrenar a los 

agricultores y especialistas en extensi 6n. En otros casos, los servicios de 

extensi6n han jugado un papel dominante en la realizaci6n de pruebas en 

fincas para *diseminar conocimientos y obtener informaci6n que com

plemente los hallazgos de la investigaci6n. 

El flujo de informaci6n entre los especialistas responsables deldesarrollo 

de una variedad y aquellos cuya funci6n es comunicar la informaci6n a los 

agricultores, es vital para la introducci6n exitosa de una nueva variedad. 

Por esta raz6n, algunos programas tienen especialistas en producci6n de 

cultivos o especialistas en diversas disciplinas a nivel nacional o regional 

que sirven de vinculo entre estos dos grupos. 

Se debe crear una junta a alto nivel, un consejo o un comit6 coordinador 

para ayudar a formular politicas, desarrollar metas y coordinar las 

campafias de produccion de cultivos. Este consejo debe estar integrado por 

el jefe de investigaci 6 n y desarrollo de cultivos, eljefe del programa de 

extensi6n, representantes de la junta nacional de semillas, incluyendo, por 

lo menos. un representante de la empresa semillista privada, y represen

tantes de otras organizaciones de surninistro agricola, de las agencias de 

cr~dito y de los agricultores. Un coordinador nacional para cada campala 

de producci6n de cultivos podriajugar un papel administrativo valioso en 

la ejecuci6n de campafias organizadas bajo la direcci6n de una junta 

nacional de producci6n de cultivos. 

La junta nacional de semillas propuesta en el Capttulo 5, podria cumplir 

cste papel s6lo para la introducci6n de semilla de una nueva variedad, pero 

cuando entran en juego otros suministros y enfoques t~cnicos se necesitan 

un nivel de apoyo del que no dispone dicho grupo.campafias que tengan 

Establecimiento de las metas del programa 

Los gobiernos fomentan el uso de semilla de variedades mejoradas para 

aumentar la producci6n y mejorar las dietas, reducir las importaciones de 

alimentos, obtener divisas por medio de las exportaciones agricolas, o para 

aumentar los ingresos de los agricultores. Es importante identificar las 

metas socio-econ6micas fundamentales a fin de poder fijar objetivos 

agricolas intermedios de los cuales depende el logro de la meta final. En 

otras palabras, la junta nacional de producci6n de cultivos debe definir qu6 

aumentos se van a alcanzar en el rendimiento, en qu6t lapso de tiempo, en 

qu6 superficie de tierra y cuIles agricultores serdin los responsables de 

obtenerdichos resultados. Cuandose hayan fijado lasmetasespecificas, las 

actividades relacionadas; con la producci6n, informaci6n y mercadeo de 



17 
I''rVu (h.d emilla.m 

semillas se pueden sincronizar para alcanzar las metas. Las personas
encargadas de informar y aconsejar a los agricultores y a otros interesados,
dispondrAn de esta forma, de una base que les permitiri determinar cuiles 
son las actividades que se requieren. Por su parte, el coordinador nacional 
y otros administradores podrin evaluar el 6xito o fracaso de las diferentes
actividades del eprograma, identificar las personas o instituciones 
responsables. no con cl inimo de culpar aalguien sino de felicitara quienes
realizaron un trahajo sobrcsalientc y generar una presi6n positiva sobre 
aqucllas personas quc est~in retrasando el programa. 

Comunicaci6n con diferentes auditorios 

Para promover la adopci6n de nuevas variedades se requiere informar,
Fersuadir y cnselar a otras personas adem~is de los agricultores. La
carnpaia dc introducci6n debe entonces identificar los grupos que
conlorman cl sisterna de producci6n con los cuales se debe establecer
cornunicaci6n. analizar actividades y definir cuilcs debensus ser los
objetivos principales de comunicaci6n de cada uno de ellos. Esto es
particularmcntc importante si una campafia se encamina a cambiar lo que
los grupos sahen, entienden, aceptan, hacen o son capaces de hacer. 

Durantc cstc proceso, el coordinador nacional debe asegurarse de que
los espccialistas en comunicaci6n pongan su adiestramiento y experiencia
al servicil dc los objetivos de ]a campafia. Se puede acudir a dichos
especialistas para analizar y planificar carnpafias, crear expectativa,

modil car actitudes, obtener compromisos y estimular acciones. Mis ain,

su ayuda. al igual que ]a de otros especialistas, es indispensable para poder

identilicar y nmovilitar todos los componentes del programa de semillas que
deben participar cn la producci6n, distribuci6n y utilizaci6n de la semilla.
 

1F1coordinador nacional seguramente deseardi examinar los planes de lacampafi paa c6mo debendefinir se movilizar los recursos de la
comumidad. c6mo se va a proveer la ensefianza y las asesorias y qu6
rnitodos dc e aluaci6n se piensan utilizar. Sin evaluaci6n, se carece de
bases para juigar el dcsempcfio de la campaha o el punto en que se deben 
introducir los canibios cn prograrnas futuros. 

Principios de la cornunicaci6n efectiva 

! iversos principios de conltmicacion son comunes a la nmayoria de las 
campafias exitosas dc producci6n de cultivos. 

Establecimiento de objetivos. Es importante fijar objetivos especificos
de comportamicnto o descmpcfio para cada auditorio. En otras palabras, 
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es necesario delinir cufilcs son los cambios que se esperan en el auditorio 
como resultado de la campafia y quiserdn capaces de hacer, a qu6nivelde 
pericia y bajo qu6 condiciones. A menos que los objetivos sean claros y 
todas las personas responsables de alcanzarlos est6n de acuerdo, las 
posibilidades de 6xito en el prograna son bajas. 

Prueba de materiales. Los ri.ateriales de comunicaci6n se deben evaluar 
antes de que se impriman en gran cantidad o se difundan ampliamente. 
Aunque no es dificil Ilevar a cabo dichas pruebas, el entusiasmo de 
proseguir con el prograrna hace que 6stas se pasen por alto. 

Encontrar lideres locales. Es importante desarrollar una buena 
comunicaci6n con los lideres de la comunidad toda vez que ellos pueden 
ayudar a organizar progra.mas, evaluar materiales o transmitir infor
maci6n a terceros. Corno un solo lider local puede no satisfacer a todas las 

personas ni servir para todos los fines, se deben buscar varios lideres dentro 
de los diversos estratos o grupos. 

Brindar experiencia directa. Las actividades de comunicaci6n deben ir 
mis alli de los materiales impresos y de la radiodifusi6n. El auditorio debe 
tener la oportunidjd de observar personalmente la variedad y las prfcticas 
conexas, en la comunidad, en fincas, en demostraciones yen exhibiciones, 
para aumentar el inter6s y reducir los malentendidos. 

Utilizar diversos canales. Se deben seleccionar los canales de comu

nicaci6n mds apropiados. Si se utiliza la forma impresa, el agricultor 
puede estudiar las instrucciones esc.ritas en un lenguaje simple y si es 
posible con fotografias o dibujos. Por su parte, la radio puede ser efectiva 
para crea conciencia sobre el potencial de la nueva semilla y para informar 
c6mo yd6nde obtenerla, pero se corren riesgos al suninistrar informaci6n 
detallada. AdemAs. como la radio es de bajo costo y est dal alcance de los 
agricultores. es posihle repetir mensajes cortos con frecuencia. 

Vinculaci6i entre la investigaci6n y la prictica 

Las metas de producci6n se curnplirfin nuis r~ipidamente si los 
invcstigadores. los especialistas en extensi6n y producci6n de cultivos, los 
provecdores de semillas y los agricultores se comunican y cooperan entre si. 
En las estructuras organizativas tradicionales donde los investigadores. 
los campesinos y el personal especializado en producci6n de semilla 
trabajan en entidades diferentes, las metas comunes pueden ayudarlos a 
superar las barreras. En algunos pai ses en via de desarrollo se ha acelerado 
el proceso de convencer a los agricultores para que utilicen semilla de 
buena calidad estimulindolos para que participen en el proceso de 
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investigaci6n y soliciten mayor cantidad inicial de semilla, y promoviendo 
el inter6s del pfiblico en general en la productividad agricola. 

C6mo fomentar Ia participaci6n del agricultor 

Varios centros internacionales de investigaci6n agricola, en uni6n con 
los gobiernos i.acionales, han encontrado formas de promover la 
participai)n tic agricultores en el proceso de investigaci6n agricola. En el 
Centro Internacional ide Agricoltura Tropical (CIAT), Colombia, por 
ejemplo. sc ha cstablecido un equipo de 300 agricultores por cada cultivo 
para idcntilicar sus problemas de producci6n. Durante un periodo que 
Iluct ia entre 12 y 18 meses, encuestadores entrenados visitan 
peri6dicaniente a cada agricultor, observan sus problemas de producci6n N 
lo interrogan. Esta metodologia combina el anfilisis econ6mico con la 
experimcntacim biol6gica y genera informaci6n sobre el tipo de 
tecnologia necesaria con inds probabilidades de ser aceptada, par
ticularmente por los pequefios agricultores. 

Otra ttcnica quc st: ha utilizado en el International Rice -Research 
Institute (IRRI) es el inini-paquete". En la iltima parte de la ddcada del 
sesenta, el IRRI. con la cooperaci6n del gobierno y de la industria, 
distribuN 6 a los agricultores paquetes de semilla que contenian hasta diez 
l ineas experimentales y variedades establecidas, y les solicit6 que 
inlormaran sos resultados y preferencias en relaci6n con las nuevas lineas. 

l~a distribuci6n de los mini-paquetes hace que los agricultores tomen 
partc cn cl proccso de investigaci6n y se enteren de la nueva tecnologia, y 
stuministra a Io.N cientilicos informacion 6til sobre el desempeho de las 
lineas expcrirncntalcs en ambientes variados en el campo. Sin embargo, no 
es pridcntc rctrasar la entrega de nuevas variedades hasta que se hayan 
obtenido todos los iifornies sobre el desempefio de las lineas experimen
tales dcl ulini-paquetC entregado a los agricultores. Para la entrega de 
nuCvas ,ariedades es sulicicntc la informaci6n adquiridat por el personal 
cicnt ilico en pruchas bilen supervisadas, ademdis de los resultados iniciales 
de los m ini-paq uctcs. 

L.a t cnica del nin-paqucte se introdujc en Sri Lanka en 1970. Los 
paquctCs tiLc COnttniWr nucvas variedades y selecciones de arro/ que 
habian dcnostrado s5,r supcriores en las pruebas varietales nacionales, se 
entregaron sin costo ,lguno a los agricultores mediante los canales de 
extensi6n. '1an1pronto conio los agricultores manifestaron sU aceptaci6n 
por la nuc\a 'ariedad B(i 11-11, se produjeron y vendieron a los 
agrictiltores cicn mil mini-pai,.tes que contenian medio kilogramo de 
senlilla !G I1-11, junto con una serie de instrucciones sobre c6mo 
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cuhivarla para obtener un rendimiento mdximo. Los agricultores que 

quedaron satisfechos con la cosecha, almacenaron con facilidad algo de 

semilla para su pr6xima siembra. Si bien es cierto que la semilla BG 11-11 

se sembr6 cn todas las dreas productoras de arroz del pais en las 

temporadas sucesivas. la demanda de Sem.-ilia Certificada de dicha 

variedad luc inlerior a li esperada, probablemente porque los mismos 

agricultores li multiplicaron a partir de los mini-paquetes. 

En sitios donde los programas de producci6n y mercadeo de semillas no 

est~in bien establecidos, los paquetes para producci6n pueden servir como 

sustitulos a corto plazo u,: una industria semillista cGmercial desarrollada, 

para algunos cultivos tales cor, el arroz. No obstante, el uso de los 

paquetes no puede solucionar a largo plazo la necesidad de contar con una 

industria semillista comercial efectiva que distribuya muchos tipos de 

semilla a Io largo y ancho del pais. Inclusive en el caso de cultivos 

autugarnos (e.g.. el arroi), la seinilla de nuevas variedades se niezcla y se 

contamina con semilla de otras variedades cuando los agricultores 

almacenan su propia semilla; de aqui la importancia de disponerde nuevos 
El desarrollo de empresas semillistas quesuministros de semillas. 


suministren semillas de buena calidad continuamente, debe set una meta a
 

largo plazo.
 

En Guatemala el Instituto de Ciencia y Tecnologia Agricolas Ileva a cabo 

la mayor pare de la invcstigaci6n sobre variedades y prdcticas culturales en 

lincas pri\ adas. yutiliza las estaciones experimentales s6lo para trabajaren 
problcnias cspeciales. 

Aetualnente sc cmplea li investigaci6n aplicada en muchos institutos 

internacionales %nacionales para validar tecnologia nueva en ambientes 
distintos. (Gencralniente se hacen convenios con la participaci6n de 

organ /aicn nes tiC operan a nivel local para establecer ensayos. simples y 

con repeicloncs. dC nuvCa tccnnlogia en fincas de agricultores en muchas 

situaciones cC 16C icas, l)ilehas prucbas permiten a los cientilicos descubrir. 
por cjempl(. la s ISCCeptihilidad de una linea promisoria a enfermedades o 

insectos qitc ri .xri en lugar donde se desarroll6 laliinea.an el 

(iracias t ctat t,1nics el agricultor puede participar en el desarrollo de 

ntlcia iecn0h1g a. Adcirs. coino el scrvicio de cxtensi6n es el canal nlls 

con lclte para Iliear a caih dichos proyectos. los extcnsionistas 

aprenden a irianclar li ilc\a tecnologia. Asi v todo. se necesitan 

deniosracirncs hici organi/adais para prornover la aceptacil6n de semilla 

Iines a % t: Ias practlcas CUlti:rales relacionadas. iLas pruebas etectuadas 
cOnjuntainceite con el agri ultr proporcionan las bases para disefiar 
pareclas ic dcIII' straci('ni ton ul las probabilidades de 6xito. 
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Por consiguiente. los ensayos Ilevados a cabo en las propiedades de los
agricultorcs st lorma deuna evaluar una tecnologia nueva bajo
innuflerahles tipos de suelos y de condiciones de manejo, y convertir la
inlornmacion (ohtcnida de los agricultores, de las pruebas efectuadas en sus
predios %de las cstaciones experimentales) en prdcticas recomendadas. 

C6mo fomentar el inters del agricultor 

A pcsar dc que cn las pruebas de campo toman parte algunos
agricultores. dcspertar el interds de un gran nfimero de ellos requiere otras 
tfcnicas. hi a ke/ que la conveniencia de adoptar una nueva variedad o
practica a ni\cl local se ha establecido. por medio de la investigaci6n
aplicada. prohahlemcntc la imc.jor herramienta disponible que tienen los
cXtensionistas locales son las par'celas de demnostraci6n. Las parcelas no
dchen set gnidcs; es mejor tener varias pequehias, hien distribuidas que 
una o dos Cxtcosas. lamptc)o se unrequiere diseflo experimental con 
rCpeticioic, %tcsIlgos, generalmente, las variedades cultivadas en predios
aledafi, .sirl CO MO patroncs dc comparaci6n m~is apropiados. 

Sc pucdc consultar a los agricultorcs locale, sobre el sitio mds
c(;nl\cnicnte para cstaihlcccr las parcelas de denostraci6n. pero tomando en 
cucnta la coopcracion dc aqu6l quc cultivaria la tierra. el acceso a las
parcelas para atenderlas v exhibirlas. y la credibilidad de que gota el
agricultor ante Sus ,ccinos. Las dernostraciones deben hacerse en asocio 
con cualqticr prograina local de distribuci6n de semilla o deadiestramien
to agricola cxisicntc. -ii Algunas comunidades es necesario establecer m~is 
de tna parcela col CI lin de atraer grupos de agricultores diterentes o que 
Coiplit,' CinllC "i. 

Los agrICL'ltores quc reciben mini-paquetes v participan de

deniostracloncs CO)Wst itt,.Cn 
 los rejorCs candidatos para convertirse en
productores de semilla, al igual que aqudllos cuyas tierras colindan con
empiesas semillistas y tarnbin los grupos de mercadeo. E1 agr6nomo a
 
cargo de los mini-paquetes y las demostraciones debe mantenerse en
 
contacto permanente con el tecn6logo de semillas, quien trabaja para

mejorar la producci6n y el mercadeo de semilla,. Ellos pueden diseminar
conjuntamente senilla dc buena calidad de variedades mejoradas y
centribuir al logro dcl objetivo a largo plazo de tener un programa mds
sistemritico de produccrn v rnercadeo de semillas. A medida que se
desarrollan los prograrnas v que algunos de los "productores
multiplicadores" de sernillas se convierten en "vendedores" se puede
utilizar el m~todo mils convencional de acondicionamiento, empaque y
distribuciem de semilla. 
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Michael Harrison, quien particip6 en la introducci6n de nuevas 

variedades de maiz en Kenia, comentaba que "el mayor incentivo para las 

parcelas de demostraci6n fue lue despu~s de las demostraciones de cosecha 

y dc la medici6n conjunta dcl rendimiento, las mazorcas de semilla 

duplicaron sLt prccio v los compradores seleccionaron sus propias 

matorcas". 1:1 control de las parcelas dc demostraci6n permiti6 controlar 

cn algoin grado li produccin de semillas, por cuanto los funcionarios del 

prograina no autorizaban demostracioncs de semilla que no cumpliera las 

normas requcrid,,i. Ilubo gran competencia entre los agricultores quienes 

descaban tener parcelas de dcmostraci6n y asi convertirse en productores y 

endcdores dc senillas. todo lo cual redund6 en un buen manejo de las 

parcelas de demostraci6n. 

En la India. la aceptaci 6 n de nuevas variedades de trigo fue acelerada por 

el Progrania National dc lDenostraci6n del Indian Council of Agricultural 

Research. Ante i dificultad de convencer a los agricultores con los 

rCsultados obtenidos en las estaciones experinentales, los cientificos 

montaron deiostracioncs en los predios de los agricultores mds pobres del 

pueblo. quienCs lueron escogidos especificamente para que el 6xito de la 

nuea tecnologia "o se pudiera atribuir al bienestar econ6mico. 

Con el oh~Jew de incrcmentar la producci6n de maL' y arroz en las 

Filipinas. sc efccttjan reuniones locales. cursos cortos y talleres. no s6lo 

para iniormar a los pequefios agricultores acerca de las nuevas variedades, 

sino tambico a los grandes tcrratenientes. proveedores de insumos, 

banqteCros \ itgencias de cr&3dito, idcctes civicos e, inclusive, a las 

rad iod i tisorls. 

El International Rice Research Institute (IRRI), cuando comenz6 sus 

experimentos con la variedad I1 8, distribuia dos kilogramos de semilla de 

la nueva variedad a cnalquier agricultor que visitara el instituto sindejarlo 

saber pfiblicamente. A los.p;cos meses, gente de todas las provincias de las 

Filipinas habia obtenido paqIetes de l senillia, una labor admirable dada 

la dificultad dc transporte v comunicaci6n en un pais formado por miles de 

islas. En cualquier pals en donde un solo cultivo es bdsico para su 

poblaci6n. los canales inlormales de comunicaci6n funcionan ripidamente 

aun cuando dgUnas Neces el mensaje se distorsiona. 

Un programa de producci6n de arroz basado en la distribuci6n de 

paquetes Ilevado a cabo en las Filipinas en 1967 contribuy6 

significativamente a la rlipida adopci6n y diseminaci6n de la variedad IR 8 

Sdc its praIct icas cLlturales conexas. ElI "paquete" introducido por primera 

2c/ pol cl goillIno filipino en cooperaci6n con la Agencia para el 

l)csal ol Interntcional (AI)) de los Estados Unidos. se vendi6 



180 /'rogram.. ' .(It,emill
 

aproximadamente a veinte d6lares. Cada paquete contenia suficiente 
insumo como para sembrar 2.000 metros cuadrados; seis kilograrnos de 
sernilla. unos pocos kilograrnos de insecticidas y veneno para ratas, 44 
kilogramos dc fertilizante nitrogenado y un folleto de instrucci6n escrito en 
el idionma de la localidad. Los agricultores compraron 22 .000paquetesenel 
primer afo.,yel 6x ito llev6 a dos compafiias comercialesde fertilizantes a 
empacar y sacar al mercado sus propios paquetes. Otros paquetes se 
prepararon especialmncnte para venderlos a grupos de j6venes campesinos. 
U n paquetc dc arroz pc,"tia al pequefio agricultor minimizar las posibles
p&didas linancicras v dc rendimiento, al mismno tiempo que ensayaba la 
nuea tccnologia y sc evaluaban los riesgos relacionados con su adopci6n 
en mayor cscala.Adcrmls, con el rendimniento de la parcela sembrada con 
esc paqtctc, se pod ian sembrar varias hectireas de la nueva variedad en la 
siguiente cstacitn. 

C6mo desarrollar el inters publico 

A pesar ticque los programas agricolas tienen como fin servir il pfiblico,
dcben comnpetir para obtener recursos pfblicos escasos tales como dinero, 
instalacioncs (dcpoisitos. cquipo pesado). insumos (semilla, fertilizantes, 
combuStible. repucstos). v mano dc obra profesional, inciuvendo 
administradores con experiencia. En consecuencia, es importante que los 
I idercs dc campahas y los responsables dc las relaciones pfiblicas y de la 
publicidad. phmiiquen ctllo ganarse la comprensi6n y el apoyo de 
dixcrsos segmcntos dcl pfiblico. La prensa, revistas, radio, televisi6n, 
cartclcs y ho.jas Nolantes, soil medios apropiados para divulgar infor
macio)f sohrc hi semilla dc una nueva variedad, su importancia y forma de 
obtcncrIa. Scria conveniente llevar a cabo dias de campo, demostraciones y
cxhihicioncs para clUbcs . otros grupos, y poner conferencistas a 
disposicion dc las organizaciones que sirven a los agricultores y 
consumidoics. talcs como colegios y asociaciones profesionales. En los 
paises dondC urge aumcntar la producci6n se justifica promover una 
campafia nacional con hacolaboraci6n de los sectores pfiblico v privado. 
l'n muchos pai scs. algunas compafiias y grupos civicos patrocinan 
compctencias dc rmen imiento para avivar el inter&s entre los agricultores y 
cl pfiblico en geicmmal. 1.1 unico limite a las posibles t&cnicas que se pueden
utili/ar es la imnaginact'n y los recursos dc los intcresados. Algunos
gobicinos contra an firmas de relaciones pfblicas y compafiias 
publicitarias. 

Personal y recursos 

Las dilercncias en escala. tipos dc organizaci6n y otras circunstancias 
hacen quc sea imposible determinar el personal y los recursos requeridos 
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para una campafia de producci6n de cultivos, a no ser que se haga en 
t(rminos generales. 

Clase de personal y responsabilidades 

Los prograrnas de semillas que Ian alcanzado las etapas de desarrollo 3 6 

4 pueden acudir tanto a los tcnicos do semillas comno al coordinador 

nacional, a liajunta nacional de producci61t de cultivos y al personal del 

servicio de extcnsi6n y del programa de investigaci6n y desarrollo de 

cultivos para solicitar asistencia en el proceso educacional. Por ejemplo, 

los tcnicos en ce-tificaci6n de semilla no s6lo deben controlar la calidad 

sino que tarnbitn deben unirse a los especialistas en producci6n de cultivos 

para olrecer programas de capacitaci6n a los productores de semillas, al 

persond de las e:ipresas semillistas y a los agricultores. Los prograrnas 

mis avanzados podrian mantener tecn6logos especializados en dreas 
especificas, cuya responsabilidad primordial seria trabajar con los 

productores de seinillas, las empresas semillistas, los grupos de mercadeo, 

los vendedores de semilla y los extensionistas. 

Los especialistas en producci6n de cultivos, los agr6nomnos y los 

tecn6logos que trabajan con los agricultores en las actividades 
relacionadas con la producLui6n de semilla y de nuevas variedades, deben 

tener aptitud t~cnica (conocimiento de la materia); capacidad cientifica 

(c6mo obtener o validar los conocimientos, o llevar a cabo pruebas de 

campo); aptitud econ6rnica (c6mo tomar decisiones y elaborar recomen

daciones a Itluz de las rclaciones econ6micasyadministrativas tales como 

la de beneficio/costo: capacidad agricola (las habilidades requeridas para 

producir tin cultivo en particular); y habilidad de cornunicaci6n (c6mo 
enscfiar a otros). SiL embargo, como muy pocos individuos reunen estas 

habilidades. cs muy importante tenerlas en cuenta al seleccionar personal 

para tormar un eqtlipO qU trabaje en un Area determinada. Si el personal 
administrativo \ Cl Supcrvisor poseen estas aptitudes seguramente sabrdn 

apreciar su aloIr aIcolitorma r los equipos. 

Instalaciones, equipos y otros recursos 

Ciertas actividades requieren de instalaciones y equipos especiales, 
ademis de los que se necesitan para producir y procesar semilla para los 

ensayos. Por ejemplo, si una organizaci6n entrena agr6nomos, las 
necesidades especiales incluyen aulas y salas de conferencias sitios para 

almacenar semillas y surninistros, espacio de trabajo para preparar los 
paquetes de insumos agricolas y para acondicionar los cultivos cosechados, 
terrenos para capacitaci6n prictica, implementos y herramientas de 
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producci6n. ayudas didicticas corno pizarrones y proyectores. yequipode 
duplicaci6n o reproducci6n. El trabajo que adelantan los agr6nomos con 
los agricultores exigc que tengan acceso a los laboratorios para los anlisis 
bfisicos de senilla. stelo y agua, al igual que para el diagn6stico de 
enfermedades e identificaci6n de insectos. Este trabajo tambi6n demanda 
facilidad de transporte para movilizar suministros y personal. 

En general. cl exito de un programa de mejoramiento y producci6n de 
cultivos depende de un presupuesto adecuado para salarios, costos 
operativos. mantenimiento y viiticos. l'ambi6n son importantes las 
politicas e incentivos que motivan al personal a esforzarse para alcanzar 
mej6res logros. 

Mercadeo de Semillas 

Para que se sienta una repercusi6n en la productividad agricola 
nacional, miles de agricultores deben comprar y utilizar buena semilla de 
variedades superiores; por esta raz6n el mercadeo de semillas se enfoca al 
usuario (agricultor) y no al producto (semilla). El mercadeo de semillas 
abarca la detcrminaci6n continua y sisteinitica de las necesidades del 
consumidor, cl acopio de semilla y servicios para satisfacer estas 
necesidades, cl intercambio de informaci6n sobre los servicios y la semilla 
entre productores y consumidores potenciales y la distribuci6n de semilla a 
los consumidores. 

La incapacidad de los lideres de apreciar las diferencias entre los 
requerimientos t cnicos para el desarrollo varietal, la producci6n y la 
reglamcntaci6n y aquellos requerimientos para el mercadeo, es la mayor 
causa de fracaso cn el mercadeo de semillas. Un programa de 
comercializaci6n rcquicre personal con entrenamiento y conocimientos 
especializados que normalmente no se encuentran los t6cnicosentre 
agricolas responsables de otros aspectos del programa de semillas. El 
personal de mcrcadco necesita conocimientos en relaciones humanas, 
comunicaci6n. ttcnicas de mercadeo, logistica y administraci6n de 
negocios. L.a cstructura organizativa y el m(todo de operaci6n son 
diferentes de los de aquellos programas que informan y ensefan al 
agricultor v por lo tanto, las empresas semillistas deben desarrollar sus 
propios prograinas de mercadeo. Fambi6n se necesitan grupos de 
mercadeo tales como cooperativas de agricultores; distribuidores de 
fertili/antes, pesticidas, herbicidas y equipos agricolas; bancos y entidades 
credit icias: y compradores de productos agricolas. Las empresas semillistas 
v los grupos de mercadeo deben identificar y entrenar personal en 
mercadeo de semnillas. 
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Bases para Ia venta de semillas 

" Atraer compradores potenciales 

" Una vez que haya semilla disponible, apelar a la necesidad del comprador 

* Establecer contacto directo con el cornprador 

" Utilizar Io quc se conoce de la variedad mejorada para hacer la venta 

* 	 Ayudar al comprador a reconocer el valor de la semilla de buena calidad de 
variedades mejoradas 

" Dar al comprador el mejor servicio posible 

Determinaci6n de las necesidades del consumidor: 
investigaci6n de mercadeo 

La demanda de semilla que los miembros del personal de un programa 
de semillas normalmente perciben o advierten no es igual a la real, por 
cuanto hacen esta apreciaci6n sin tener suficiente informaci6n. Al carecer 
de una evaluaci6n realista de la dernanda se puede producir mucha o muy 
poca semilla. 

La investigaci6n de mercadeo es la recopilaci6n sistemitica de 
informaci6n concerniente a las necesidades, deseos y hlibitos de compra del 
consumidor; el nfsmero de consumidores potenciales con el poder 
adquisitivo necesario; y las alternativas disponibles para los consumidores 
potenciales. La informaci6n allegada se puede analizar para predecir las 
necesidades actuales y futuras de los usuarios y las actividades de car~cter 
organizativo necesarias para satisfacerlas (Figura 1). 

El prop6sito de la investigaci6n de mercados es establecer metas o 
estimaciones de ventas realistas. La planificaci6n en las Areas de acopio de 
existencias, comunicaci6n y promoci6n, medios de distribuci6n y 
presupuesto para cada actividad, deben guardar relaci6n con las metas. La 
meta principal de cada organizaci6n de mercadeo de semillas debe 
expresarse asi: "Vender x toneladas de semilla de las variedades A, By C". 

Demanda del mercado 

Evaluar la demanda del mercado no es tarea fdcil. Por demanda del 
mercado se entiende e! volumen total de un producto que serd comprado 
por los consumidores que utilizan una tecnologia especifica en un lugar 
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determinado, dentro de un periodo especifico, y con cierto zsfuerzo de 
mercadeo. En esta dcfinici6n, el tdrmino producto se refiere al articulo 
comercial especifico para el cual se determina la demanda: cultivo, 
variedad N'nivel de calidad de la semilla. Por ejemplo, la demanda por las 
derils clases de semilla es diferentede la demanda por Semilla Certificada. 
El ttrmino comprar se refiere a los deseos del consumidor que va a pagar la 
semilla. En mcrctdeo, nada ocurre hasta que el consumidor compra la 
semilla. FI termino tecnologia indica que el concepto de demanda se 
relaciona con la situaci6n en la cual se va a utilizar la semilla. Porejemplo, 
la demanda de senwilla dc una variedad puede cambiar con las fluctuaciones 
en los precios de los fertilizantes. El termino lugar imparte una dimensi6n 
geogrAfica al concep.o de demanda e implica que la demanda de tin 
producto v'aria gcogrfificainente. Perlodo se refiere al tiempo durante e,
cual la demanda es efectiva. lPor ejeniplo, el patron de liuvias a menudo 
limita cl periodo de siembra. Lis 6pocas de siembra de algunas variedades 
mejoradas o nuevoscultivos pueden dilerir de las variedades o cultivos 
tradicionalcs. 1:1 esfuerzo de mercadeo reconoce que las campafias
promocionalcs. los cstuer:os de distribuci6n y el precio pueden influiren la 
demanda. En otras p:labras, la gente s6lo compra una clase de semilla 
cuando estfin seguros de que la variedad existe, cuando la semilla estA 
disponible, cuando tienen recursos econ6micos para pagar la semilla y
cuando consideran que el uso de la variedad los beneficiarA. 

de l, in CoullIoi). de il 
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Predicei6n de la demanda 

La determinaci6n dc la demanda del mercado para cada empresa
productora de scmillas sc hasa en lo que la gente dice, hace y ha hecho. Un 
mtodo para predecir la demanda basfndose en lo que la gente dice, es 
simplemente preguntar al comprador. Este indtodo es muy prctico para el 
productor que vende semilla a sus vecinos, para otros vendedores 
minoristas de semilla y para cl vendedor mayorista. 

Un segundo rnitodo para evaluar la demanda con base en lo que la gente
dice es preguntar a cada vendedor qui vohlImen estima 61 que se puede 

http:JI~l.n.hl
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vender en su localidad. Los vendedores de semilla saben mds sobre las 
condiciones reales del mercado que cualquier otro grupo. Los estimativos 
de los vendedores de semilla se pueden agrupar fAcilmente en los siguientes 
componentes de la demanda del mercado: clases y variedades de semillas 
deseadas, el tiempo en el que se necesitan, drea en la que se utilizan, 
caracteristicas de los clientes y nivel de esfuerzos de mercadeo necesarios. 
El hecho de que el personal de mercadeo de una empresa semillista 
participe en el proceso para pronosticar la demanda, hace que tengan mds 
confianza en las estimaciones y se sientan motivados a convertirlas en 
realidad. El 6xito de esta t&nica durante las primeras etapas de desarrollo 
del programa de semillas dcpenderd de que el personal de mercadeo desee 
cooperar, los estimativos no est6n parcializados o se puedan corregir y el 
personal involucrado reconozca la necesidad dc tener un pron6stico. 

El m6todo de la "opini6n de expertos", el cual constituye un tercer 
enfoque para pronosticar la demanda con base en lo que la gente dice, 
funciona solamente cuando las actividades de mercadeo y las 
organizaciones especializadas en las encuestas de la opini6n ptiblica estAn 
bien desarrolladas. Este sistema es esencialmente un escrutinio de personas 
bien informadas. Utiliza pocos hechos, impone poca responsabilidad al 
estimador y es ms fiable cuando se emplea para pronosticar las 
necesidades totales y no las de las operaciones individuales. Este m6todo es 
apropiado para determinar las tendencias en el drea sembrada y los nivcles 
de rendimiento, pero desafortunadamente es el que se utiliza mds 
comtinmente para establecer metas especificas en los nuevos programas de 
semillas. 

para estimar la demanda es determinai lo que la gente 
hace. Este m6todo mide la reacci6n del comprador bajo condiciones reales 
de mercadeo. Por ejemplo, se pueden lievar a cabo encuestas y pruebas del 
mercado para determinar la preferencia del consumidor en cuanto al 
tamaifo del empaque, los efectos de la clasificaci6n de ia semilla por 
tamafio, o la aceptaci6n de productos quimicos para tratamiento de la 
semilla, incluidos en la bolsa con las semillas. 

La t6cnica mds ttil 

La determinaci6n de lo que la gente ha hecho se basa principalmente en 
datos hist6ricos. Es la forma como las empresas semillistas establecidas 
generalmente pronostican la demanda, pero no es posible que un nuevo 
programa de semillas utilice este m6todo sino hasta que acumule 
antecedentes hist6ricos. Una de las t6cnicas aplicadas es el anAlisis 
cronol6gico, el cual supone que las acciones pasadas de las personas 
indican lo que hardn en el futuro. Los dos puntos d6biles de esta t6cnica son 
escasez de datos hist6ricos y la alta probabilidad de cambio cuando se 
introducen nuevas variedades. 
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Otra t~cnica que tambi~n se basa en los datos hist6ricos es el anilisis 
estadistico de la demanda, que trata de determinar la relaci6n directa entre 
el uso y los componentes de la demanda del mercado. Mediante ella se 
pueden identifi,:ar las relaciones entre los varijs factores de la demanda; 
por ejemplo. el efccto que Ilaintroducci6n de una nueva variedad a mayor
precio puede p.oducir en el uso de una variedad actual. Este m6todo se 
centra en la t6cnica estadistica denominada anilisis de regresi6n. Entre sus 
ventajas. pred'cc Ia probabilidad de que un hecho ocurra (por ejemplo, la 
probabilidad de que las ventas de una variedad asciendan a 5000 kg) y
proporciona cl prohable crror del valor estimado (por ejemplo, las ventas 
totalcs de la varicdad puedcn variar en 1000 kg). Una de las limitaciones 
de este instrumento de pron6stico es que la informaci6n concerniente a 
cada factor de dcmranda debe ser confiable y cuantificable. Por otra parte,
casi siempre se ncccsita urnI computadora electr6nica para procesar las 
grandes cantidades dc datos involucrados. En general, este m6todo es mAs 
apropiado para las proyecciones del programa nacional que para las 
necesidades de una empresa semillista o grupos de mercadeo individuales. 

Utilizaci6n del pron6stico de demanda 

loda persona responsable de ]a producci6n o del mercadeo de semillas 
necesita un pron6stico razonablemente preciso de la demanda de semillas, 
variedad por variedad. El pron6stico de demanda debe permitir que se 
contesten especificamcntc los siguientes interrogantes: iCudles variedades, 
en qu6 cantidad. d6nde v culindo se deben producir? i,En qu6 lugar, y en 
qu6 cantidad, se debc alnaccnar la senilla? iQu6semilla se debe promover 
y c6mo hacerlo? i,Cuniido y c6mo distribuirla? iA qu6 precio se debe 
vender?. 

Durantc los primcros cinco a diez afios de vida de un programa de
 
semillas. las prcdicciones de dernanda 
 se hacen en forma mds precisa

escuchando lo quc la gente dice. Los vendedores de semilla averiguan

informal y continamcnte las intenciones de compra del consumidor y

acumulan existencias para cubrir sus necesidades. Dichos vendedores 
independientes. qcu ticnen varias fuentes de suministro, pueden ser 
efectivos si pronostican sus necesidades unos pocos dias osemanas antes de 
la fecha de venta real. 

Por otra parte, los grupos de mercadeo de semillas y los individuos que
estdin estrechamente vinculados a la producci6n de semillasdeben decidir 
qu6 cantidad se debe producir uno o dos aFos antes de que se efectt~en las 
ventas. Si los pron6sticos para un tiempo tan largo se basan en lo que dice 
la gente. gencrahnente son menos precisos y tienen un riesgo alto; por esta 
raz6v muchas organizaciones quc venden en varios lugares utilizan mgs de 
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un m~todo de pron6stico y proyectan la demanda de un modo sistemdtico 

con el fin de disminuir los riesgos. 

son importantes para losLas estimaciones precisas de la demanda 

minoristas que compiten para aumentar su cuota en el mercado de semillas. 

Una equivocaci6n grande en los cdlculos puede sacar del mercado al 

minorista. Cuando existen monopolios pitblicos o privados se hace menos 

la estimaci6n la demanda, lo que generalmente afecta la6nfasis en de 
M6xico ha abastecido deeficiencia de las operaciones. Por ejemplo, 

semillas de trigo a un gran ntnmero de paises, generalmentedesconociendo 
in cultivo en alguna parte y se necesitabala demanda hasta que frac.'saba 

es dificil planificar,un suministro grandc de semillas. No obstante, 

producir y almacenar semilla para satisfacer todas las emergencias. 

En los primeros afios del desarrollo de un programa de semillas, la 

producci6n de semillas debe recibir prioridad porque debe haber suficiente 

semilla disponible antes de comercializarla. Sin embargo, una de las 

principales responsabilidades de los lideres de las empresas semillistas es 

determinar qu6 tan rdpido deben cambiarde estrategia y orientarla hacia el 

mercadeo. La investigaci6n del mercadoes un instrumento efectivo cuando 

se toma esta decisi6n. 

Acopio de suministros de semilla 

La segunda funci6n del mercadeo de semillas en order, ae importancia, 

c6mo adquirir suficiente Semilla Certificada o semilla es determinar 
semillistacomercial para satisfacer la demanda estimada. La empresa 

puede producir la semilla por si misma o comprar a proveedores dentro o 

fuera del pais que no est~n asociados con el grupo de mercadeo de la 

empresa. Algunas veces se pueden solicitar sum inistros a todas las fuentes. 

Empresas que producen y comercializan semillas 

Las empresas semillistas que hayan adoptado cualesquiera de los 
operar sus propiosorganigramas analizados en el Capitulo 4 podrian 

una de ellas tendria unidades de programas de mercadeo, ya que cada 

producci6n y mercadeo. El acopio de existencias seria responsabilidad de 

]a secci6n de producci6n; sin embargo, la secci6n de mercadeo deberA 
cantidad ycomunicarle los requerimientos esperados (tipo, variedad, 

calidad de semilla) a la secci6n de producci6r :on suficiente antelaci6n ala 

6poca de siembra, para que se pueda producir y preparar la semilla 

A alista la semilla para elrequerida para el mercadeo. medida que se 

mercadeo, la secci6n de producci6n debe informar a la de mercadeo sobre 

de cada variedad disponible.la cantidad y calidad exacta 
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A fin de que este sistema funcione, los gerentes deben cerciorarse de que
haya una cornunicaci6n interna efectiva entre las secciones de producci6n yrncrcadeo. Esta labor es particularmente ardua cuando se estd produciendo 
y almacenando sernilla en varias localidades. 

Organizaciones de producci6n y mercadeo independientes 

Algunos vcndcdorcs de semilla pueden trabajar independientemente de
las organi/acioncs dc producci6n. Se pueden tomar como ejemplo los
agricultorcs %cndcdorcs de semillas, las organizaciones de suministros
agricolas. las instituciones o agencias dcl gobierno que tienen que verprincipalmentc con actividades diferentes al suministro de semillas, y los
distribuidorcs mavoristas de semillas. Estos vcndedores pueden obtener
semilla de los productorcs privados, de las fincas oficiales, de las empresas
semillistas quc vcndn al por mayor o de proveedores fuera del pais. 

En una situacion de mercado libre se desarrollan varios vinculos
formalcs c informalcs entre los grupos de producci6n y mercadeo, loscuales gencralmcnte, estimulan a los proveedores a producir semilla 
cficientcmcntc y a los grupos de inercadeo a que compren y vendan aprecios atractivos al comprador. Algunas veces las fincas o empresas
oficiales controlan toda la producci6n, pero la semilla se comercializa portodos los carales disponihlcs. lambi6n es posible hacer Io contrario, esdccir quc las fincas privadas produzcan toda ocasi toda la semilla, pero con 
cl mercado bajo cl control dcl gobierno. 

En cl('apihtdlo 4 sc analizaron situaciones en las cuales la importaci6n de
semillas pucdc illuir en la cadena de la oferta de semillas. La importaci6n
 
es una lunci6n normal dcl mcrcadeo, y por lo tanto una empresa semillista
 
o cualquicr otro grupo dc mcrcadeo puede vender semilla importada.
Cuando cl gobierno clccta importaciones masivas, es prudente utilizar
canalcs esta lccidos dc mcrcadco para su distribuci6n y venta. 

Los administradores y gercntes deben fomentar la comunicaci6n entre
los grupos de produccim y mercadeo. Una funci6n valiosa de los
distribuidores mayoristas .vdc los consignatarios de semillas es que presten 
este scrvicio a amhos grupos. 

Comunicaci6n dentro del mercado 

Los grupos de nicrcadco de semillas deben mantenerse en contacto con
los consumidores de cstc insumo. La venta de semilla de alta calidad de una
variedad superior distribuida apropiadamente y a un preciojusto, puede
Iracasar porque Ia comunicaci6n con los compradores potcnciales es 
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ineficaz. Las empresas semillistas y los grupos de mercadeo dc ',c iliw, 
,docs.deben consolidar sus nombres o marcas de ftibrica ante los cor i 

lcd;td gol/IInclusive cuando la marca de ffibrica de una compaflia o u na va 
es esencial para aunncniar 1.1de prestigio, la comunicaci6n persuasiva 

ventas, estimular la acometividad de vendedores y comcrciantcs y 

al agricultor para quC compre. Las comunicacioncs d&nlro del convencer 
mercado se pueden dividir en cuatro actividades: promoc'o6r, relacioles 

pfiblicas, ventas e identificaci6n de distribuidores. 

Promoci6n 

La promocion es cl estlmulo de Ia deinanda. Se necesita personal 

pueda la trirminosespecializado que traducir informaci6n tccnica a 

prdcticos que estimulen a los clientes potenciales a comprai la semilla. El 

uso creativo de material promocional y de la publicidad es vital para que el 

mercadeo alcance sus objetivos. 

Un sistema comfin dc promoci6n que estimula las ventas de semilla es 

anunciar el nombre o la marca, las caracteristicas superiores de la seinilla y 

obtener. Una conmpafib 1o sulilas localidades en las que se puede 
cientemente grande como para tener distribuidores, generahnente 

en los esfuerzos publicitarios del distribuidor suMinistr'indoleparticipa 

materiales que puede adaptar o compartir los costos de promocion en los
 

que han incurrido los distribuidores. Las tcnicas tales como las de mini

paquetes y de paquetes dc insumos de producci6n, el uso de )a radio y la.s
 
este tamhieipublicaciones, planteadas anteriormente en capitulo, son
 

aplicables al mercadeo de semillas.
 

El trabajo promocional de las empresas semillistas y de los grupos de
 

mercadeo que vcnden variedades desarrolladas por la investigaci6n
 

pfiblica. debe complementar las investigaciones y las actividades
 

educacioales ya adelantadas. El material informativo preparado pot las
 

agencias pfiblicas debe estar al alcance de todos.
 

Los administradores y gerentes de mercadeo a cargo de la promoci6ny la 

los planes para promovcr la organizaci6n y suspuhlicidad apruehan 

productos y se encargan del presupuesto para financiar la ejecuci6n de los
 

mismos.
 

Relaciones ptblicas 

crear una 

impresi6n favorable de la organizaci6n y de los individuos que trabajan 

para ella. Algunos estudios muestran que mds del 80 por ciento de las 

Las relaciones piblicas son actividades disefiadas para 
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ventas totales de una organizaci6n son atiibuibles al prestigio de laorganizaci6n, a la buena moral del empleado y a la confianza del p6blico;las aptitudes t6cnicas conforman el 20 por ciento restante. 

El personal administrativo, especialmente juega un papel critico en lainiciaci6n y mantenimiento de buenas relaciones pfiblicas. Enorganizaciones con &xitose establecen y aplican estrictamente las politicasadministrativas concernientes a las relaciones p6blicas. Los empleadosdeben ser honestos, corteses y amigables, utilizary procedimientoseficientes. El apoyo a los proycctos de servicio y mejora de la comunidad,las reuniones informales con funcionarios pfiblicos y lideres empresariales,y una actitud de colaboraci6n para satisfacer las diversas solicitudes,afianzan las buenas relaciones pfIblicas. La limpieza y conservaci6n de lasinstalaciones y sus alrededores sirven para plasmar una imagen favorable. 

Venta de semillas 

El objetivo final de todas las actividades en un programa de semillas eslograr que esta sea utilizada. flay una diferencia importante entre vendersemillas y tener semillas para la venta. La venta consiste en buscaractivamente un comprador, convencerlo del valor del producto eintercambiar el producto por dinero u otros bienes. Las seis caracteristicasesenciales de la venta se pueden observar en los mercados de los pueblos,
donde cada vendedor: I) atrae a los compradores potenciales; 2) apela a ]a
necesidad que ticne cl comprador del producto que 61 ofrece, 3) establececontacto directo (en este caso, el contacto es verbal); 4) electza la venta pormedio del conocimicnto del producto; 5) ayuda al comprador a reconocerel valor del prod ucto; y 6) le ofrece todos los servicios posibles, incluyendoalgunas veces el cr6dito. Los gerentes de mercadeo deben inculcar estascaracteristicas de venta a los vendedores y distribuidores (Cuadro 1). 
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Los esfuerzos para atraer a los compradores deben incluir informaci6n 

sobre el tipo de semilla disponible, el lugar donde se puede comprar, y la 

raz6n por la cual es preferible que se lecompre a un vendedorde semillas en 

particular. Ademnis, la semilla debe estar disponible en lugares de fcil 

acceso para los agricultores. La distribuci6n se estudia en detalle mAs 

adelante en este capitulo, toda vez que la falta de disponibilidad es el mayor 

impedimento para incrementar su uso en la mayoria de los programas 

nuevos de semillas, pues como dice el proverbio, "No se puede vender lo 

que no se tiene". Lograr Ilevar semilla mejorada de maiz a sitios no muy 

distantes de los cientos de miles de agricultoies constituia un grave 

problema para la Kenya Seed Company. No obstante, ]a compafiia 

encontr6 algunas soluciones observando las t6cnicas de distribuci6n 

empleadas por las compaflias cerveceras y tabacaleras, las cuales ofrecian 

sus productos en pequei'is tiendas en cada pueblo. Dichas compafiias 

atribuian su 6xito a la ausencia de cri}dito, a un sobreprecio exagerado (30 

por ciento), y a una rotacin rApida de inventarios. Como resultado de sus 

observaciones, la compafia semillista seleccion6 dos o tres tenderos en 

cada pueblo con el objeto de fomentar la competencia, pero sin reducir los 

incentivos, lo que habria sucedido de haber un exceso de vendedores. 

Cuando era posible, se escogian nuevos distribuidores fortuitamente 

al encontrar una buena plantaci6n de maiz y averiguar quin habia sido el 

tendero que vendi6 ha semilla. Ademns, establecieron 40 agencias de 

distribuci6n nviyoristas para que el tendero pudiera reabastecer sus 

existencias de semilla rdipidamente. Para obtener una comisi6n los 

tenderos tenian que comprar por lo menos diez sacos u: semilla de 10 kg 

cada uno. En las semanas anteriores a la siembra, muchos tenderos vendian 

el total de sus existencias dos o tres veces por semana. Los representantes 
de la compafiia visitaban los distribuidores mayoristas y minoristas 

durante la t6poca de la siembra, y mantenian un movimiento continuo de 

los suministros. 1:1contacto directo permite al agricultor establecer el 

grado de conthan/a que tendrA' en elvendedor. Los usuarios rara vez 

compran scmilla sin ha hlar con elvendedor. Los agricultores generalmen~c 
prefieren comprar semilla de un pariente ovecino. antes que de alguien que 

1o conIoccn. niocL([C clprecio sea mayor. Por esta raz6n, muchas empresas 

semillistas desigiia i personas de la localidad (por lo general agricultores 

lideres) co lo representantcs de ventas. El quc el comprador prefiera 

vendcdorcs conocittos gcneralmente es una desventaja para los empleados 
tambi~n vcnden semilla. Los interesespfihlicos dc Ia ciudad lUje 

econtlmicos y sociales del teenico usualmente son diferentes de los del 

cam pesino a quien trata dc servir. 

Un vendedor de semillas que no sabe c6mo se desempefia cada variedad 

bajo las condicioncs locales, venderd poco. Como los usuarios no pueden 
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eMxarinal 1icilimentc las dos caracteristicas ins importantes de la semilla
(i.c.,hi viahilidad y su potencial gen~tico), no sabrfn cuil es el valor y la
calidad de Ia scinilla hasta que Iasiernbren y cosechen. Si Ia semilla carecia
de los caractercs descados, demasiadoes tarde. En consecuencia, elvendedor dc semilla y cl gerente de mercadeo deben estar presentes en los
dias dc demostracioncs de campo, consultar con el personal de extensi6n einvestigaci6n, y prcguntar a los usuarios cuAles son las ventajas y
desventajas de cada varicdad. 

FI prccio y cl valor dc un saco de se ilia son en realidad las opiniones
contrastantes dcl vcndedor y el comprador. El precio es el concepto delvendedor sobre el valor de la semilla y los servicios ofrecidos. El valores la
perccpci6n dcl comprador de los beneficios que obtendrd cambio dea
diner, o bienes. Cuando el agricultor percibe que el valor excede el precio, 
se efect~a la venta. 

Los beneficios quc puedc dcrivar un agricultor al utilizar buena semilla
dc variedades supcriores incluycn mayores conocimientos sobre ]a pureza y
la germinaciln de hi semilla, una "nejor poblaci6n de p!antas, menor
contaminaci6n con semilla de malezas, inenor susceptibi!idad a insectos yenferrnedadcs y mayor potencial de rendimiento. Estos beneficios se
pueden "vender". Muchos planificadores creen que el "pobre agricultor
tradicional" no puedc comprar semillas "costosas", y que la semilla se debe
regalar o vendcr a tin prccio subsidiado. Si bien es cierto los
agricultores gcneralmentc alnacenan semillia 

que 

Ia compran a sis vecinos,


muchos agric toircs dc nomer sos paises han comprado s.cmilla de
%aric(ladcs de cercales dc alto rendimien o a tIn prccio (1,s tdici veces

mais alto ltiue el de las, ,arJades tradicionales, demostrando asi qte ellos

tamhit~n entienden 
las relaciones prceio:valor o costo:beneficio, indepen
dientemente de st nivel dc ingreso o so educaci6n. Cuando existe

cOmpetencia en la kentas el valor de la
semilla tanbidn aumenta como es

el caso de compi ad rs insatislechos ite encuentran que otros vendedores

ticnen senilla dispobihle. o cn rizon de los servicios que se presten antes y

de pt6s de Ia ncola. de Ilaasociacion con personas en quienes el agricultor
confia. dle laha hilidad t &n ca dc la emprcs'r semillista y finalmente, de lavoluntad de hi empict dc rponiet liscmilla, sin costo alguno, si se hubiere 
cotlelido Itliac(qrio(.waci('ii 

Preparaci6n de distribuidores 

Las empresis senillistas y los nayoristas generalhnente comercializan lasernilla por mcdio dc distribuidores. Los futuros distribuidores se deben 
seleccionar por st elcectividad cn la comunidad local y por su respon
sabilidad fiscal. ;n cnloquc comun es identificar distribuidores de otros 
insuin 0s. 



193 Cdino lograrque se Utilice la Semilla. . . 

Las responsabilidades que el gerente de mnercadeo asigna a los 
activamente; hacer losdistribuidores de semilla son: vender semilla 

pedidos de semilla con antelaci6n a la 6poca de siembra; recibir sernilla del 

proveedor y mantenerla en buenas condiciones; hacer arreglos para que el 

cliente recoja la semilla en un sitio predeterminado (a menos que el 

distribuidor venda desde un vehiculo); cfectuar la venta y cobrar el dinero 

en cl momento en que cl comprador recibe la semilla; ofrecer los servicios 

necesarios al comprador durante toda la estaci6nde producci6n; mantener 
sobre las condiciones locales, costumbres,informado al provcedor 

reclamos y manitestaciones de satisfacci6n por la semilla y los servicios; y 

pagar la semilla de acuerdo con los terminos pactados. 

Los proveedores de semilla colaboran con los distribuidores ofreciendo 

material publicitario y promocional; preparando informaci6n t~cnica 

sobre las varicdades para la venta y sobre la calidad de la semilla; llevando a 

cabo cursos de capacitacion para el personal de ventas a fin de brindarle 

informaci6n tdcnica sobre cada variedad v guias para la venta efectiva; 

enviando especialistas (a solicitud de terceros) a que investiguen los 

reclarnos ris importantes, informando a los distribuidores sobre los 

progranias del gobierno qut.. influyen en las ventas tales corno el cr6dito a 

los agricultores v a os ,ihastecedores de productos agricolas, las 

actividades educacionales, proulicionales, de investigaci6n y desarrollo; 
dc pedidos, listas de precios, materiales ysuministrando las libretas 

lormatos dc operaci6n concxos; desarrollando y manteniendo politicas 
justifica laraonables conccrnicntes al cr'.dito, situaciones en que se 

dC\ OlociC'n de Il semilla, la fi jaci6n de precios y otros asuntos; remitiendo 

inlormacit' n at los distribuidores para el seguimiento en sus Areas de venta; 

c\ilado sender a precios inferiores a los del distribuidor. 

Distribuci6n 

La distribuci6n completa el proceso que convierte las propiedades fisicas 

y hiol6gicas dc la semilla producida en valores econ6micos para el 

vendedor, LI sistema de distribuci6n es tan importante que puede afectar 

directarnente las nictas de un prograna de mejorarniento gen 6tico de 

cultivos. Por e.jemplo, dificultades en la distribuci6n han hecho que 

algunos programnas de iejoraniento de maiz suspendan el desarrollo de 

hibridos para concentrarse en el desarrollo de variedades de polinizaci6n 

libre. La ',emilla de mai. hibrido, al igual que la semilla de una variedad no 

hibrida, puede distribuirse a tantos agricultores ctantos sea posible en el 

primer afio (ver Figura 2). Sin embargo, en el segundo afio, la semilla de 

las variedades que. a dilerencia de la semilla de hibridos, no tiene que 

producirse ni distribuirse anualmente, puede diseminarse de agricultor en 

agricultor. A pesar de estos inconvenientes, varias naciones que han 
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desarrollado sistemas fuertes de mercadeo y distribuci6n, continantrabajando en un alto grado con hibridos, Un buen sistema de distribuci6n es igualmente esencial para una venta efectiva inicial y continuada devariedpdcs no hibridas. La distribuci6n se debe considerar en t6rminos decanales de mercadeo y de operaciones logisticas. 
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Canales de mercadeo 

La semilla pasa dcl productor al usuario a travs de un canal de 
mercadeo. Los productores pueden Ilegar al cliente directamente por 
medio del minorista o, indircctamente, mediante el acopiador mayorista, 
quien a su vez Ic distribuyc a uno o mins mayoristas intermediarios o 
minoristas (ver Figura 3). Cuando se nccesitan muchas tiendas de 
distribuci6n, los productores encuentran ventajoso comercializar la 
semilla a travs de una cadena de intermediarios en lugar de hacerlo 
directamente. porque los intermediarios soportan parte de la carga 
financiera de it,distribuci6n y expanden los conocimientos, la experiencia, 
la eficiencia y los contactos con los consumidores que se necesitan en el 
mercadeo. Los intermediarios pueden comercializar la semilla de manera 
mis econ6mica que cl propio productor por su escala de operaciones, su 
conocimiento de las necesidades locales y su contacto con el cliente lo que 
redunda en bencficio tanto del productor cono del consumidor. 

-- I 

Prdoo copiador Nlaivoristai I)~ riiiido mXiiiidor 

Figura 3. C w'aah'.(/, (it 'I ialiU (Uinde ,wmilla. 

El uso extenso de la semilla generalmente se logra mediante la utilizaci6n 
de canales de distribuci6n descentralizados o en serie. En raz6n de su 
estrecho contacto con los consumidores, los nayoristas y minoristas estdn 
en la mejor posici6n para determinar la reacci6n del usuario a la semilla y a 
los servicios ofrccidos. Ellos pueden prestar servicios al cliente antes y 
despuws de quc sc venda la semilla y transmitir al productor de semillas 
valiosa informaci6n. 

Las caracteristicas de la semilla, tales como volumen total, viabilidad, 
masa. valor unitario y rcqucrirnientos de servicios para el cliente, inciden 
considerablernente en el canal de mercadeo utilizado. Por ejemplo, un 
agricultor puede producir una tonelada de semilla de arroz y venderla entre 
sus vecinos, mientras quc otro que produjo una tonelada de semilla de 
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cebolla tendrAi mucho mils de 1o que sus vecinos necesitan, ya que 6sta tiene 
un valor unitario m~is alto y se requiere mucho menos semilla de cebolla 
que de arroz para sembrar una hectdrea. Por consiguiente, tendri que
recurrir a un canal de mrrcado mins extenso que Ilegue a suficientes 
compradores quc puedan absorber su producci6n. 

El canal o canales escogidos deben complementar los esfuerzos de 
promoci6n y de comunicaci6n de la empresa semillista, actuar como un 
mecanismo de rctrocomunicaci6n para establecer cu6.l es la demanda en el 
mercado, y servir al vendedor y al comprador con el menor costo para 
ambos. 

Operaciones logfsticas 

Actividades tales comno empaque, almacenamiento, inventario, 
transporte y manejo se denominan operaciones logisticas. Estas ac
tividades garantizan que se transportarA suficiente semilla de las 
variedade deseadas del sitio de producci6n al de venta, para que est6 
disponible cuando se requiera. Otros ejemplos de operaciones logisticas 
son los servicios al cliente, la financiaci6n durante el almacenamiento y
transporte, los sistemas de informaci6n, los seguros contra p6rdidas, la 
facturaci6n y el cobro. 

Los gaslos logisticos no mejoran cl valor en si de la semilla. pero
permiten que ]a empresa semillista reciba un mayor valor econ6mico. Los 
siguientes lactoics alectan el costo de las actividades logisticas necesarias 
para el mercadco de semillas: 1) las caracteristicas de producci6n y
consumo de semillas tales como el clima (que puede acelerar el deterioro 
tanto de la semilla corno dc los materiales de empaque), la estacionalidad 
de la produccidn , del uso, y la expansi6n de las Areas de producci6n y
mercadeo; 2) la infracstructura, incluyendo transporte, centros de acopio, e 
instalaciones para el almacenamiento de semilla dom~stica e importada,
especialmente en iircas rurales; y 3) las condiciones socioecon6micas, las 
cuales se manifiestan en la pericia para manipular la mercancia y en el 
desempeflo del equipo humano (cuyo defecto puede ocasionar retraso,
dafio y p~rdidas durante el transporte) en la disponibilidad de cr~dito en las 
Areas rurales y en la solidez de los mercados de cultivos. 

Los costos incurridos despus de que se produce y bencficia la semilla 
representan de una tercera parte a la mitad del precio que paga el 
consumidor por la mayoria de las semillas agricolas. Muchos de estos 
costos son el resultado de las actividades logisticas. En paises en via de
desarrollo. los gastos por actividades logisticas en programas de semillas 
tienden aser mis altos queen paises desarrollados. Una forma obvia en que 
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los administradorcs N'los gerentes de mercadeo pueden reducir los costos 
logisticos es producir 6inicamentc la semilla que se puede comercializar. El 
manteninlicnto de inventarios es la actividad logistica inds costosa por lo 
percccdero de la sernilla. Afin nuis, los gastos de mercadeo estin 
relacionados directamente con el tanafio del inventario. Para maximizar 
la eficiencia y reducir, por consiguiente, los costos, se deben disminuir los 
niveles de inentarios o seleccionar inds cuidadosamente las Areas de 
mercadeo. Sin embargo, la reducci6n de los inventarios para re-bajar los 
costos tamnbitin puede disminuir el nfimero de agricultores a los cuales se 
puede servir. los datos obtenidos de la investigaci6n del mercado pueden 
ayudar a los administradores y gerentes de mercadeo a encontrar un 
equilibrio entre cl nfimcro de personas servidas y los costos de inventario. 

Otra forma de reducir los costos de las actividades logisticas es 
coordinando los clicntes; por cjemplo, solicitndoles a los agricultores y 
minoristas que hagan pedidos con mayor antelaci6n. El sistema de 
despacho se pucdc mcjorar enviando la senilla al mismo tiempo que otros 
insumos. Las existmncias se pueden manejar con mis cuidado para evitar 
pdrdidas o excedentes. Ctiando una organizaci6n controla todos los niveles 
del sistcfia dc distribuciun puede sentirse tentada a forzar dichos 
caiihis. pcro presionalr al cliente (minoristas y agricultores indepen
dientcs) para ctut: actfc die cierta forma, rara vez es efectivo y suele ser 
perjudicial. Antes de canibiar un patr6n de distribuci6n establecido se 
(lCIthl L' u'iat ins puntt, dc \ist. Lieimuchos clientes. 

I)nl.IcImc tO IC1C dIe iaafora aci6n interna que permita prever y 
cumplh ais p tis dcl clicnte prontitud reducir elt.et Coin puede costo 
logastico. Fn (k1ltc sc originm cl pedido, las especificaciones y cundo se 
debe ctatrCgar. ponetn esta parte dcl sistema logistico en movimiento. Se 
debe lisefiar un sistema de inltrmaci6n interno a fin dc obtenerdatos sobre 
el meruado Lirctammnte dc los pcdidos de los clientes, enpczar el flujo de 
inlormaci(n desde cl momento en quesc toana el pedido y dar prioridad a 
las acCIonCs reCLltie'iLatS pa ra cumplir con cl pedido. 

El transporte es otro de los gastos principales del mercadeo de semillas. 
Los costos de tminspor Ic sev n afrctados directamente por la distancia, la 
cantidad, los medios de transporte y el tipo de semilla. Los gastos en fletes 
s,- pueden dismint r aumentando el nfiniero de Areas de producci6n, los 
ccntros de benelicio o los almacenes, pero esto a su vez significa un 

aumento cn los costos de las instalaciones y de la mano de obra. Los 
agricultorCs y los distribuidores difieren enormemente en cuanto a 
accesibilidad: la scmilla pucde liegarle a algunos agricultores en cami6n o 
por algin medio de traccitn animal, pero otros tienen que cargarla a 
hombro. Los costos dc transporte pueden hacer que su precio sea muy alto 
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para algunos agricultores. En estas situaciones, se deben utilizar variedades 
que no se tengan que reponer con frecuencia, y se les debe ensefiar a los 
agricultores a multiplicar y alnacenar su propia semilla de buena calidad. 

Las operaciones semillistas grandes pueden reducir los costos, 
aumentando la mecanizaci6n en los almacenes. Esto puede ser socialmente 
impopular porque se suprimen empleos, pero es fcilmente justificable 
desde el punto de vista econ6mico. Otros factores que pueden disminuir los 
costos de rnercadeo son las mejoras en las diferentes operaciones, la 
competencia y la utilizaci6n de mayor cantidad de mano de obra en 6pocas 
distirnas a las de m~ixima acumulaci6n de trabajo para desempefiar ciertas 
tareas.
 

I)eterninaci6n de precios 

El precio que pagarfi el agricultor por la semilla Jo determinan su 
percepci6n sobre los beneficios que va a obtenery su capacidad econ6mica. 
El precio fijado por el vendedcr incluye todos los costos directos de 
producci6n y mercadeo, ganancia (si la hubiere), y una estimaci6nde Jo que 
pagari el comprador. F.jar los precios es la forma mas sutil como un 
administrador puede influir en la eficiencia de una organizaci6n de ventas 
para que logre sus metas. 

Los agrlcultores dudan de lo que se les ofrece gratis o a bajo precio. En el 
largo plazo. la semilla gratuita o muy subsidiada no dar, como resultado 
un buen programa de semillas, porque faltan incentivos o porque no se 
brindan oportunidades para acumular capital para invertirlo en empresas 
scmillistas. Algunos de los progranias de semillas mfs exitosos se han 
desarrollado donde la semilla se vendi6 a un precio suficientemente alto 
como para cubrir todos los costos de producci6n, dejando ademis 
utilidades para la cinpresa semillista y el vendedor. En Kenia, la semilla 
hibrida costo catr)o veces inAs que el grano comercial durante variosafios 
y siempre Lc insuliciente para cubrir la demanda. Desde comienzos de los 
afios sesenta. tanto la empresa semillista ptiblica como privada de la India, 
han fijado precios para lasemilla hibrida y la no hibrida suficientemente 
altos corno para asegUrar Mna ganancia. 

El precio de cada saco se basa principalmente en cuatro componentes: 
costos directos, costos indirectos, retornos sobre los costos totales, y 
factores de niercadeo tales cono la oferta de semilla, el precio que los 
agricultores recibcn por su producto, la disponibilidad dce crdito para la 
producci6n, lhdemanda real en el mercado por semillas dce variedades que 
estuin para la v'enta y el grado de competencia entre los vendedores. 
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Costos directos 

Los costos directos en la producci6n y el mercadeo de Semilla BAsica, 
Certificada o comercial, son esencialmente los mismos; sin embargo, el 
porcentaje del costo total asociado con el costo directo de cada clase de 
semilla, difiere algunas veces en forma significativa. Los costos directos 
piincipales y su importancia relativa en la fijaci6n de precios de semilla no 
hi: rida de cereales son los siguientes: I)producci6n:existencia de semillas, 
producci6n normal de cultivos, depuraci6n de plantas atipicas, control de 
calidad y la remUneraci6n al productor (cuando se contrata la producci6n 
de semillas); 2) beneficio: secamiento, limpieza y clasificaci6n, sacos, 
marbetes. tratamiento y almacenamiento; y 3) mercadeo: anlisis de 
mercados, acumulaci6n de existencias, servicios y publicidad, distribuci6n 
y riesgo de p6rdida. 

Costos indirectos 

Los costos indirectos son los gastos de operaci6n en que se incurre 
independientemente de la clase de semilla o el volumen de ventas, tales 
como impuestos, seguros, manteniiniento y reparaci6n de instalaciones y 
depreciaci6n. Tambie'n se incluyen gastos regulables que surgen de la 
operaci6n de una empresa yson controlables, dentro de ciertos limites, por 
la gerencia (salarios de cmipleados permanentes, publicidad, calefacci6n y 
aire acondicionado. alumbrado y planta elkctrica de reserva). Todos estos 
gastos se causan ya sea que la empresa venda cien toneladas de semillas o 
mil. En general, las empresas semillistas privadas y los agricultores 
funcionan con costos indirectos r~s bajos que las empresas similares 
oficiales. Sin embargo, muchas empresas oficiales no incluyen los costos 
indirectos al fijar los precios de la semilla, porque 6stos se pagan de las 
rentas pfiblicas o. como en el caso de los impuestos, las empresas oficiales 
estin exentas. 

Retornos sobre los costos totales 

Los individuos v organizaciones que tienen fondos suficientes para 
invertir en una emprcsa semillista tambi~n tienen normalmente otras 
oportunidades de inversi6n. P'ara obtener el dinero suficiente con qu6 
cubrir los costos directos cindirectos, como tambi~n los costos de terrenos, 
edificios e instalaciones necesarios antes que empiecen las operaciones, la 
empresa semillista debe ofrecer a los posibles inversionistas una utilidad 
que sea, por lo menos, igual al retorno que obtendrian en una inversi6n 
diferente. Por ejemplo, el retorno minimo sobre los costos totales -o sea, 
la utilidad- para los inversionistas debe ser igual al inter6s pagado en las 
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cuentas de ahorro bancarias. Generalmente, los inversionistas esperan un 
rendimiento de la inversi6n mucho mis alto debido a que el riesgo de 
perder dincro es mayor. 

,'uando se prev cl retorno sobre Ia inversi6n de capital, el nivel de 
prccios de Ia semilla debe reflejar la relaci6n entre todos los costos y los 
beneficios que recib el usuario, independientemente de si la empresa opera 
en el sector pfblico o en cl privado. Por consiguiente, se puede fijar un 
precio notablemente mayor a la ,.emilla de una variedad nueva o superior a 
las variedades tradicionales deido al aumento en elvalor que percibe el 
consumnidor. a pesar de que los costos directos e indirectos por unidad de 
semilla para las dos variedades pueden ser casi iguales. Esta forma de fijar 
el nivel de precios. permite que las empresas semillistas ofrezcan mayor 
variedad dc scmillas v servicios que cuando el precio tope se basa en el 
precio del grano. 

l)cpcndicndo dc las politicas dcl gobierno, las empresas semillistas 
oficialcs pucdcn operar sobre una base de subsidio, de utilidades o sin 
p~rdida ni ganancia. Cualesquiera de los tres sistemas afecta directamente 
el precio dc la scmilla. Por ejemplo, las empresas oficiales que no tienen que 
pagar intereses sobre los fondos invertidos o sobre pr6s".rnos a corto plazo, 
pueden vcnder semilla a precios miis bajos que la empresa privada. No 
obstantc. cada dia cs mayor el niimero de empresas oficiales que operan 
sobre una base dc lucro, y la ganancia se invierte en la expansi6n de la 
emprcsa o sc entrega al tcsoro nacional. 

l.os gercntcs de las emprcsas semillistas tanto ptiblicas como privadas, 
decbn scr capaLcs de dctcrminar el nivel de ventas o de producci6n que 
proporcionarna sulicientc ingreso para cubrir todos los costos. La cuantia 
de las p6rdidas ode las ganancias depende de cuin distantes seencuentran 
las ventas por encima o por debajo del punto de equilibrio (en el Ap6ndice 
F se analiia el uso de la gri~ica del punto de equilibrio como un 
instrumento de control de todas las actividades administrativas). 

Factores de mercadeo 

Los factores de nicrcadeo se pueden definir como la interacci6n entre el 
vendedor (olerta) y cl consumidor (demanda). Los componentes 
principales con que una empresa vendedora de semillas contribuye a esta 
interacci6n son la cantidad y calidad del tipo y variedad de semilla 
comercializada en relaci6n con la demanda y con los costos unitarios de 
mercadeo (costos directos e indirectos m~is las utilidades). Los com
ponentes principales que aporta el agricultor-consumidor a esta interac
ci6n son el precio promedio percibido de la semilla y una cantidad 
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diferencial por encima o por debajo de dicho precio que depende del tipo de 
semilla, el dinero disponible, la ubicaci6n del agricultor en relaci6n con el 
mercado, su evaluaci6n de la calidad de la semilla, el valor de los servicios 
suplementarios, y las alternativas existentes para obtener semilla. 

La principal alternativa disponible para el agricultor que produce 
cultivos alimenticios bdsicos, es la oportunidad de consprvar la parte 
regenerativa de la planta que se puede considerarcomo grano o semilla. En 
consecuencia, el precio de la semilla para dicho agricultores igual al precio 
del grano en el mercado, el cual no torna en cuenta los costos directos o 
indirectos o el retorno a la inversi6n. Por lo tanto, la competencia de 
precios en el caso de la semilla de los cultivos alimenticios bdsicos es mucho 
mds aguda en la mayoria de los paises, que la competencia por semilla de 
variedades hibridas, especics forrajeras, hortalizas o flores, porque los 
vendedores compiten no solamente entre ellos sino tambi6n con la opci6n 
que tiene el agricultor de guardar su propia semilla. 

Los precios estables de la semilla atraen la participaci6n privada en un 
programa de semillas global. La sernilla que el agricultor no puede 
conservar (debido a condiciones ambientales o a que el cultivo seconsume 
como alimento antes de que la semilla madure, como en el caso de los 
forrajes, las frutas o las hortalizas, o como resultado de una p6rdida 
gen6tica de productividad, como puede suceder con los hibridos) estd 
menos sujeta a competcncia por parte de los usuarios y a las amplias 
fluctuaciones de prccios comunes en los mercados de productos agricolas 
estacionales. 

Politicas del Gobierno para Promover la Utilizaci6n 
de la Semilla 

El papel del gobierno en la aceptaci6n y uso de la semilla de buena 
calidad de variedades mejoradas, en la educaci6n de los agricultores y otras 
personas sobre las pricticas relacionadas con la producci6n de semillas, y 
en el mercadeo de las mismas, puede variar desde actuar como un 
promotor hasta ser el agente principal. Los administradores oficiales 
pueden promover la utilizaci6n de semilla de buena calidad de variedades 
mejoradas, estableciendo metas para la adopci6n de variedades nuevas de 
alto rendimiento y para la utilizaci6n de semilla de estas variedades. Esta 
decisi6n puede ser especialmente 6til cuando tiene por objeto ayudar al 
crecimiento de la industria semillista comercial mediante la cooperaci6n 
estrecha con el gobierno en pos de las metas fijadas. Para asegurarse de que 
las metas nacionales tienen importancia y que no son solamente te6ricas, 
los administradores a nivel nacional deben dar las facilidades del caso para 
que se efectzc la investigaci6n de mercados con antelaci6n. 



La informaci~n. asesoria y enseiianza a los agricultores y a terceros sobre 
las actividades semillistas incluyc inuchos grupos. Sin embargo, Ia 
responsahilidad principal normralrncntc es del administrador designado 
por el gohierno y de los especialistas quc tienen a su cargo la cducaci6n c 
informaci6n agricolas. 

Por otro lado. el mercaden de scinillas es ufla actividad descentralizada 
que puede Ilegar a ocupar muchia gente ajena al gobierno. Por consiguiente, 
el gobierno debe estahiccer una politica clara sobre el papel que va a asumir 
y servir de catalizador para Lin rncrcadco indis efectivo por parte de los 
grupos ajenos al gohicrno. 1:l gohierno puede ayudar a estos grupos de 
mcrcadeo a estahlccrsc o a scr inds eficientes, desarrollando programas 
especialcs para capacitar y motivar a los gerentes de mcrcadeo v a los 
vendedores de scmillas. y lijando politicas quc permitan solicitar la 
asesoria dc cxpcrtos v cmiprcsas semillistas extra njeras, a fin de entrenar al 
personal local y fortaiccer las operaciones dc mcrcadco. Aun cuando un 
gobierno controla totaimcnte los canales dc rncrcadeo, se deben aplicar los 
principios qUc rigcn csta actividad. 

(6rno lograr que se utilice la semilla de variedades mejoradas: 

(.iCnseVciritensidad (IV in p[rugl.i;s ed ucacionale, c inlorlltlij~os%calupias pira 
Ilgraf titlL SL titilile tmis senuillai de %iiedades meioradais. 

2. 	 Med dLISL IC SC teq hicien paia. S IinIr Jos gripi)s de imlestigacil~n. i.xterisi6n N 
S1111Nlulnlti(IC11i ietiii11 (IC trahajenIU arlntnittsa %eliejentemente. 

3. hapl)C tie dehen1 dLese[T1peio 1,15coipfliiaI semtilhstis Y Ilirls grupits en ei 
Ineleaden de sumhiiilis 

4. 	 (lase deLais~lentia iqie iehe plop)Ilioarcli gohiernli para estimulai~r ia ltrhliji'h 

% L (ies;IM iiiHi (IC iSIN M2,iIII/ILI'1I1eS tie 11MCMlC OI. 

5. 	 I'apei del Vohic H, cin 1,a t~\eecn de LIS necesidades de semilla y en lai 
deternimtacton dec 1a tiirmalL die la minsia. 

deeI oSltiLlijl6. Iec (I Ci nl tc c ti iC lla;s Ic e il pti-tptdI~tjts itgriethis. sIi 

IJ)i, 1K('dispnihhiida IL' IC(II( l Ci SISICIIHI. 

7. 	 Ilasta dnde ei le L d1(I I IMii;I deheriai reliciar lodus iJos clstolsde prolduciteln 
IMIN UIH galMIIela pdl ais li[lma 111,1seillistas lois grilpls de mereadeit. oI sipor 
ci contlrario iehei a set ellnliali) o suhSjdjidit. 

8. 	 Ciase de planes que %e dehen ilevar a caiho Y prileedimfieltols que se dehen seguir
 
para sluion~t~ar uina CllICgelcia eIn ei sulmillistro de semllas.
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Los administradores oficiales tambin pueden colaborar con el 

prograrna de semillas garantizando la disponibilidad de cr6dito a todos los 

niveles. Los progranfls de crtdito agncola dcl gobierno que condicionan el 

cr~dito a la compra de insumos. pueden ayudar a aurnentar el uso de 

sernilla de buena calidad. lPor otra parte, las organizaciones que tienen a su 

cargo cl mcrcadeo no pueden trabajar sin cr6dito (ver el Capitulo 4). 

de sonLos suministros de semilla en situaciones emergencia 
ierno. Fn paises dondc las emergengencralmente rcsponsabilidad dl go 

cias son Irccuentes, los administradores se deben preparar para producir 

scrmilla luera de las cpocas conlties. hacer convenios para obtener 

suministros dc senillas de paises vecinos, o mantener una reserva de 

scm illa para clerrgenckas. 
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Capitulo 7 

Dotaci6n y Capacitaci6n de Personal 

Es imposible planificar y poner en pnictica con 6xito un programa de 
semillas, a mcnos que se tenga personal preparado y motivado. El principal 
obst~iculo para implantar programas de semillas s6lidos en los paises invia 
de desarrollo, es la falta de personal calificado. El administrador de un 
programa puede utilizar el presente capitulo como guia para fijar las 
politicas relacionadas con los requerimientos de personal, su manejo y 
capacitaci6n, y para fomentar el liderazgo. 

Compromiso y Politicas 

La calidad del rersonal de un programa de semillas depende de que el 
gobierno considere que el programa forma parte integral del desarrollo 
agricola y de la economia nacional y, en consecuencia, se comprometa a 
mantener en dicho programa un personal id6neo. Los frecuentes cambios 
de lidcres y de otro tipo de personal perjudican el desempefilo de un 
programa de semillas. El gobierno debe colaborarcon las instituciones que 
participan en el programa para que puedan coordinar las necesidades de 
personal y evitar la competencia contraproducente en relaci6n con la mano 
de obra calificada. 

Los altos mandos administrativos oficiales pueden ayudar al programa 
de semillas haciendo que se apliquen debidamente las politicas del 
gobierno referentes al establecimiento de directricesde funcionamiento y a 
la asignaci6n de personal. Los programas que potencialmente pueden tener 
6xito tienden a desaparecer, a pesar de la bondad de las politicas trazadas, 
si los administradores fallan en aplicarlas concientemente. 

205 
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Los je cs de departamentos y divisiones deben preocuparse esencialmente por la capacitaci6n adecuada yla motivaci6n del personal. Noesfficil conscguir y retener buenos gerentes, planificadores y t~cnicosespecializados. Si se contrata personal bien calificado con potencial para ellidera/go o capacidades t6cnicas, el programa tendriA una base s6iida. 

Los micmbros del personal administrativo, t6cnico y no tdcnico en unprograina dc semillas se deben sentir responsables por la totalidad delprogrania. a fin de que las operaciones scan eficientes y eficaces. Sucomprornis) para con el programa lo demuestran por medio de susesfuerzos para mejorar sus conocimientos, su diligencia en el cumplimiento
del deber N-su Icaltad. 

Una ve que se establece firmemente el compromiso para con el prograrna de sernillas, se debe fijar la politica para la dotaci6n ycapacitacion de personal. La politica constituye la expresi6n de la posici6n
de un gobierno en relaci6n con un aspecto especifico. Una politica clara yconsistente con respecto al personal proporciona una base s61ida para elestablecirniento de prioridades y para la planificaci6n de las operaciones.Pero Ispoi ucas tienen que ser a la vez d inimicas y gozar de cierto grado
de flexibilidad. ya quc Irecuenciacon es preciso efectuar cambios. 

Aunque las politicas sobre dotaci6n y capacitaci6n de personal deben
encajar dentro de los patrones socioecon6micos de un pais, se pueden
indicar algunos principios geneiales (Figura 1). 

1.Sc debcn cubrir todos los niveles de personal, desde los altos niveles
administrativos, tccnicos y gerenciales hasta el de obrero raso. 

2. 'e dcben contratar y utilizar personas con adiestramientx entecnoilogi de semillas v en manejo de empresas semillistas, especialmente
 
en los niclcs de toma de decisiones.
 

3. las normas para ascensos y anumnentos de sueldo deben estableceruna
escala de clasilicaci6n que se base en los afios de experiencia y en eldesenpcio en cltrabajo. y una segunda escala que se base en el nivel decapacitaci6n. (I os aumcntos salariales deben reflejar los indices del costo 
de vida y de Ia inflaci6n.) 

4. Se deben establccer disposiciones que permitan que tanto el personal
t6cnico como cl quc no titne preparacion t6cnica rote entre las diferentesactividades semillistas dentro del sector oficial y de la empresa privada. 

5. I.os ascensos y la selecci6n del personal t6cnico se deben hacer conhase en los mInritos y no por motivos politicos o de otra indole. 
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1'igura I. 	 Las personas ((nifll'ltn' i'en l Iwru .u' requieren utrus ehlentos (ier .secs 
de'l iu/'ru) 

Requerimientos de Personal 

La dotaci6n de personal zequiere que se tenga en cuenta la etapa de 
desarrollo y los componentcs del programa, y la responsabilidad de la 
posici6n (nivcl de decisi6n.) En los programas de semiilas mils avanzados, 
ia necesidad de contar con planificadores impone algunos requisitos 

especiales cn cuanto al personal. 

Dotaci6n de personal respecto al desarrollo del programa 

La oportunidad y secuencia del desarrollo de un programa de semillas 

son decisivos cuando se trata de contratar y capacitar personal. Hasta los 
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paises que carecen de un programa organizado posiblemente tienenalgunos de sus componentes; la mayoria efectfia algfin tipo deinvestigacion agncola, y Las variedades se mejoran gen6ticamente omediante la introducci6n de variedades desarrolladas en programas deinvestigaci6n foraneos. Es importante que el personal se familiarice conestas actividades semillistas, pero los administradores tendrdn que evaluarsi el personal disponible es id6neo o si necesita capacitaci6n adicional. 

La:; organiaciones de investigaci6n comprometidas en el mejoramiento
gep6tico v en los ensayos varietales son quienes usualmente inician los programas de semillas. En tal situaci6n, denominada etapa I (ver CuadroI. y Capitulo 1). cl fitomejorador multiplica una pequefia cantidad de
semilla de una variedad superior a aquellas com1lnmente en uso, y ladistribuye a los agricultores interesados en ella. La semilla original puedehaber sido desarrollada en el vivero de fitornejoramiento, puede haber sidoimportada o provenir del mismo pais, y haber sido distribuida por medio
de agentces de extensi6n, escuelas o individuos. En esta etapa el programa
no requiere personal adicional; basta con que las personas interesadas 
hagan un poco mnis de esfuerzo. 

En la etapa 2. cl departamento de investigaci6n asigna un miembro de supersonal para trahajar en el proyecto de semillas. Dicha persona ticne a sucargo la multiplicaci6n de la semilla proveniente del departamento demejoramiento genttico ademais de suorganizar distribuci6n,

colaboraci6n con cl fitomejorador, se encarga aplicar las 

y en
 
de t6cnicasadecuadas de producci6n y manejo para mantener la pureza varietal y la
calidad de la scmilla. Luego se escogen agricultores para tnltiplicar una
segunda generaci6n de multiplicaci6n. Es muy probable que dichos


agricultores se conviertan en el futuro en buenos productores y vendedores

de semilla. El personal requerido en la etapa 2 dependerd delnurnero de cultivos que se manejen, de las cantidades de semilla que seproduzcan. de las instalaciones y equipo, y de los m6todos de distribuci6n.
Un programa de esta indole, posiblemente nunca necesite ms de un
tcnico y vatios avudantes sin preparaci6n t6cnica. 

Cuando un programa dc multiplicaci6n y distribuci6n alcanza el puntoen que el departaniento de investigaci6n no puede segur creciendo porcarecer dcl cspacio, los terrenos o suficientes instalaciones, se debeconsidcrar seriamente la expansi6n fuera del drea de investigaci6n. Es elmomento para planificar un programa de semillas completo que contenga
todos los componentes necesarios para que una industria semillista se
desarrolle y prospere. Esta viene a set la etapa 3. 
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Cuadro I. Dotaci6n y nivel de capacitac16n del personal en relacl6n con el desarrollo del 

programs. 

Etapas del dcsarillo dcl pIogrania tic scillillas 

L'tapa 1. 	 Miltiplicaci'n tic ,cmillia ell el 
Dl2partaiitcflio tie lt.iiciTanliclti; 
distrihucii pii cualcsquitcra 

ned io, po,ibhlcs. 

Etapa 2. 	 Ma.otr sihinicn tic niultiplica-

cioncs imilat a li prirncra ctapa, 

pcro la distriheiciri aapliculli ics 
scliccionados V producliic,
scndcdcs s.c tcsehi.c deinara 

muas sjitcnlii Ca 

-tapa 3. 	 I)csarionll tic un; piilitica 

nacional po la cual s pilanilica 
tin progranadc sci illa,: 

implantaciin tie progiama', tic 
producciim. ntcrcadco runt lii tic 

calidad. certilicaci(in dc 
semillas y capacitacio . 

Ltapa 4. Se dchic prcstar atcncitin especial 
itdcsarrollo y Iortalcciniicnto 

dcl segmcnto.comcrcial dc la 
producci6n y inercadco tic scrnilh,,s 
sedebt mejorar la coopetacion 
cnlre las agcncias tic ctensi6n. 
ls instliticton.cs tid ilcdcaclin 
c ins lctiplcimii, his agricultorcs 
y cnpresas sciilisla 1hi 

, 

fahricantes de 	 Cquipo las apnci s 
de cr-dito . oiros. sc dchc 
rexaillnar lLipilitica nixiciiiial 

tstailcccf \ poiicin l igir Ia 
lc s si nillas.,hic %priscguir 
cii 1In; Ip;i LI;ICIIII. 

l'ipo de personal que sc precisa 

En Linprograrma pequcfio 
pisihlemcnt no sc ncccsite 
personal dilerentc l de 
titonlejorarniento. 

Un miembro del personal ticnico 

conccntrado en la multiplicaci6n 
y distribuci6n de semilla. 

.cgisladores, planificadores, 
administradores, gerentes y, cuando 
cl programa se inicic sc 
nccesitari pcrsinal calilicado 
en los campos dc producclin 
heneficio. mcrcadci y difii tic li, 

instalacioncs. al ignaliqic cii la 
ccrtificaci6n y cl anilisi, tic scmiliti. 
operarios de is cquipos . 
personal cncargado dc la 
capacitaci6n 

Investigadores. personal de extensi6n. 
profesores, agricutores, empresas 
semillistas, banqueros, ingenieros 
operarios de equipo, tecn6logos 
diesemillas. periodistas 
planificadores y gcrcntcs. 
cl niinicro de pcrsionas pude set 

pcquefio o mily grandc scigfn el 
tamai y la magnitit nid dcl 
programa: indepcndicnicintc dcl 
niimcro dc pcrsonas. ins talctts 
v hahilidadcs qte se prcciPan 

Non mtcihos. 

Al comienzo de esta etapa, los planificadores y quienes toman las 
o desarrollar lasdecisiones, deben definir la politica nacional, examinar 

estructuras organizativas e identificar los recursos fisicos y humanos. 

Igualmente, deben cornprender los aspectos bisicos del desarrollo agricola 

y algunos deben haber adquirido experiencia en el programa de semillas y 

en la industria semillista comercial. Si todos carecen de experiencia, se debe 
que se han definido lassolicitar la intervenci6n de un asesor. Una vez 

http:instliticton.cs
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politicas y c6mo llevar a cabo el programa, se debe contratar el personal
que lo ejecutarai, teniendo siempre presente que encontrar o capacitarpersonal para ocupar posiciones t6cnicas o gerenciales en la producci6n,
procesamiento, mercadeo y control de calidad de las semillas demanda
cierto tiempo. Esta etapa puede ser de corta o larga duraci6n, segfin la
disponibilidad dt I personal. 

En esta etapa tambi~n se hace m~is hincapi6 en los vinculos conorganizaciones y personas que puedan influir en el progreso del programa
de semillas (el personal de los servicios de extensi6n, los medios decomunicaci6n, las organizaciones campesinas, los fabricantes de equipo,las institucioncs educacionales, los programas de investigaci6n y otros). Lapolitica nacional se debe revisary modificar los planes si fuere necesario. Siel programa se desarrolia en la forma prevista, habrAi un mercado listo paralas personas cuya pericia se haya desarrollado en el trabajo y en los cursos
de capacitaci6n ofrecidos por el programa. 

En Ia etapa 4, cl programa se convierte en una industria semillista
completa o sc estanca y queda como un pequeho proyecto inoperante. Los,spectos comerciales de la producci6n, mercadeo, financiaci6n e incentivos
ameritan mis atenci6n. Es igualmente necesario promulgar una ley para
regular el mercadeo dc semillas. 

Dotaci6n de personal respecto a los niveles de decisi6n 

El programa de semillas es un complejo deactividades interrelacionadas 
y altamente especialiadas que precisa tanto de liderazgo t~cnico comoadministrativo en diversos niveles. El Cuadro 2 muestra el tipo dedecisiones (formulaci6n de planes, planificaci6n/interpretaci6n, y
ejecuci6n) en relaci6n con 
 a jerarquia de quienes toman las decisiones.Normalmente. las politicas las formulan los lideres politicos y ]ainterpretaci6n y ejecuci6n de las mismas son responsabilidad, en diversogrado, de funcionarios ttcnicos de alto nivel, gerentes, administradores ypersonal t(cnico y no t cnico. Las personas que se encuentran en los nivelesde decisi6n 2 y 3. son responsables de transmitir las ideas e instrucciones atrav6s de los varios componentes del programa de semillas. Como unprograma de semillas tienc muchas actividades interrelacionadas, loslideres de cada componentc tienen que trabajar de comfin acuerdo. Las personas que se encuentran en los niveles 2 y 3 son ]a clave para el 6xito deesta relaci6n lahboral, y la etectividad de su liderazgo influird directamente en el funcionamiento de todo el programa de semillas. Los miembros delpersonal en los niveles 4, 5 y 6, tienen la responsabilidad de aplicar laspoliticas y los planes. para lo cual deben tra',ajar en estrecha colaboraci6n. 
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Cuadro 2. Nivel de decisi6n en relaci6n con Ia posici6n. 

Nivel tie I'osicitln Tipo tie decisi6n 
decisi6n 

Formulacld6n de politicas 

li.deres politicos; cl presidcnte Normalmente los funcionarios 
" el jelc tie cstadlo; cl canciller del gobierno quc son lideres en el 
" el minisiro tie gobicrno. sector agricola tienen cl poder 

tie tomar decisiones sobre politicas, 
analizarlas, evaluarlas y reformularlas, 
si fuere necesario; para que las 
politicas tengan impacto a nivel nacional 
dchen recibir tin apoyt constante. 

Planlflcaci6n e Interpretacl6n 

2 	 Funcionarios tic altut nivch gerente Las diecisiones sobrc planificaci6n
 
general, coordinador gencral % e interpretaci6n siempre se deben
 
presidenic tie la junta: tomar dentro de los limites
 
secretario general %seccialio ciccitills. cstablecidos por la politica
 

forinulada: todas las actisidades a
 
3 Director tie deparilantcito o jele de nivelcs inferiores dbcen ser Irttt
 

departamcin. icl ticdc ivisi6n. tie una clara planificacin c
 
interprctaci6n de las politicas. 

Ejecuci6n 

4 	 Ciercnte tic scutsil;ilet dtie [it La ejecuci6n es ftcil cuando 
unidad tie Semilla 1Bhsica: jefe exisic huena phanilicaci6n e 
tie la cslaciun experimental; jcfe interpretacien. pero no existe 
dcl laboraloori tic amilisis tic planilicaci6n alguna title pueda 
scmiillas. sustituir una huena ejectci6n;
 

el personal revponsahlc tie
 
5 Otro pcrttila I tctlicto, co1ti0 estas elapas ticne qttle scr
 

agrltllhnlos tccltctOs ell principalmenle con el c6mo
 
cciicacitit. atnitnlms de 
 Se ltacen as cosaS.
 
scnlillas v aplicaclont e liticy:
 
tpctrimrts tc la
hipilata
 

pl )cesilora tic setllttiis;
 
piotductoics y %cicedres
 
tiesemillas.
 

6 	 Personal no calificado (obrcros}. 

Un programa de sernillas requiere muchos miembros con aptitudes y
capacitaci6n especiales. En el Cuadro 3 se clasifican los niveles de decisi6n 
en relaci6n con la naturaleza de las actividades, los tipos de decisiones y
acciones, los niveles de supervisi6n o coordinaci6n, las aptitudes y la 
capacitaci6n. Este cuadro se puede utilizar como gula para establecer 
posiciones para el personal y los requisitos de cada puesto. 
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Como la estructura organizativa de un programa total de semillas 
incluye v'arias unidades, se ha elaborado el Cuadro 4 para relacionar los 
niveles de toma de decisi6n con el tipo de puestos que normalmente se 
encuentran en estas unidades. No todos los programas incluyen todas las 
unidades ni todas las posiciofies; sin embargo, las actividades relacionadas 
con dichas posiciones se encuentran en casi todos los programas que han 
alcanzado una cierta madurez. Tambi~n es factible que algunos individuos 
puedan ocupar nris de una posici6n. En consecuencia, el Cuadro 4 puede
servir coflo guia con respecto al tipo de posiciones que se necesitan en los 
diferentes niveles de decisi6n. 

Dotaci6n de personal para la planificaci6n del programa 

Cuando las actividades semillistas han alcanzado la etapa 3 (ver Cuadro 
I). se debe hacer una programaci6n mds sistemitica del programa de 
semillas. La planificaci6n de un programa de semillas debe reflejar los 
lineamientos bisicos de las pol iticas. La planificaci6n es la interpretaci6n
de las politicas; por lo t anto, las fallas en esta etapa minardn el programa
global. Por otra parte, la ejecuci6n es la programaci6n de la incorporaci6n 
de componentes para garantizar que la producci6n de resultados obedezca 
a un plan. 

La asignaci6n de personas para elaborar planes, tomar decisiones y
dirigir a otros no Cs, en modo alguno, una tarea fdcil. El tamafio y la 
jerarquia de un equipo planificadorvarian segfin Ia estrategia dedesarrollo 
de cada pais, sus caracteristicas politicas y geogrdificas, la envergadura y
nivel tecnol6gico de su programa de semillas, los recursos financieros y
humanos disponibles y la necesidad de ayuda externa. 

Un equipo de planilicaci6n requiere personal con poderde decisi6n cuva 
solidez administrativa y tdcnica garantice una planificaci6n minuciosa de 
cada componente, la selecci6n de gerentes y t6cnicos capaces de Ilevar a 
cabo 1o planeado, y un desarrollo eq uilibrado de todos los componentes del 
programa. El coordinador de planificaci6n o lider del equipo debe tener 
conocimientos sobre planificaci6n agricola y finanzas. Para el es
tablecimiento de contactos con los bancos internacionales de desarrollo y 
con las agencias de ayuda externa seria conveniente haber tenido 
experiencia en el exterior. El lider debe guiar y motivar a los miembros del 
equipo. 
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Cuadro 3. Dotacl6n y nivel de capacitaci6n del personal: caracteristicas y requisitos en 
relad6n con los niveles de decisl6n. 

Caracteristicas. 
Y 

Nivel de dccisi6n 

rcituisitos I. L.idcrcs politicos 2. Funcionarios de alto nivel 

Naturaleia de las 	 Mty complcjas y dificiles; Complqjas y prccisan csaluaci6n 
actividades 	 situaciones inesperadas quC continua para no verse afectadas 

precisan cstratcgia y Uicticas por hechos impredecibles; toman 
habilisimas; tonan ticiipo. tiempo. 

Tipo de decisiones 	 'roman las decisioncs miis Dccisioncs de alto nisct cn 
y acciones 	 importantes; son responsahlcs rclaci6n con la planilicaci6n 

de las acciones bisicas c de las politicas. 
iniciales; formulan politicas. 

Nivel de supcrvisi6n 	 l)irigcn y coordinan las pollticas. No se precisa de coordinaci6n; 
o coordinaciein estos funcionarios brindan 

coordinaci6n y supervisi6n. 

Exigcncias 	 Ilabilidad de pensar estratigi- Buen conocimiento del pals y 
camcntc; talcnto administrativo; su comercio; voluntad de delegar 
amplio conocinlicnto politico, funciones; alta capacidad dc 
cconemico y so:ial. liderazgo. 

Capacitaci6n 	 Capacitaci6n superior: Estudios dc posgrado; experiencia 
la experiencia intcrnacional internacional serla conveniente. 
es sitl. 



214 

Cuadro 3 (continuacidn) 

3. Dircctorcs de Divi-
si6n: jefes de depar-

tamento 

Cierlos nieles dc 
complejidad %,electos 
cataliticos: punto 
clave en ]a intcrpre
laci6n de las politicas. 

Toma de decisiones a 
alto nivel y accio-
nes directamentc rela-
cionadas con Ill ejeci-
ci6n dcl prograrna. 

Precisan algo de 
supervii6n; brin-
dan coordinacitin . 
supervision. 

Crealiidad: habilidad 
dc establecer tin 
sisterna de inno%,'aci6n 
continua para Il 
intcrpretaciin de 
Ias puliticas. 

(;rado univcrsitario. 
dc prefcrencia con 
cstudios dc posgrado: 
lidera/go especial . 
capacitacin cn 
semillas, 

Nivecl de dc.isioin 

4. (icrentes t6,tnicos 

('omplejas a siniples. 

Relacionadas con los 
piocedinientos para 
Ili cjccuci6n: las 
acciones afectan 
directamentc las 
actividades dcl 
programa. 

Precian algo de 
supervisi6n y 
coordinaci6n: 
hrindan superisin, 

Ihlbilidad para 

5. Otro personal 
t~cnico 

Sinples pero con Ia 
caracleristica de li 
continua innovaci6n. 

No tiene capacidad 
para decisi6n sobre 
politicas; su trahajo 
sigue Ills paulas 
establecidas: pucdc 
utili/ar su propio 
critcrio en li 
interprctaci6n de 
procedimientos. 

Precisan de sbper-
visitn frecuente; 
brindan algo de 
supcrvisi6n. 

Requisitos tdcnicos 
pernlitir una distibucitin especificos para el 
ftormal c informal 
dc l autoridad: 
ha hilidad prolesional 
v l,'llica: 
tleltn( administratik o. 

(tadt unteritario; 
,,cia eensliente 
lenle estidios de 
pf gtlh; Ildera/go 
especial y 
capacitaci6n en 
semillas. 

trabajo de campo. 

Grado univcrsitario 
para cl personal 
allamcntc tdcnico: 
para otros. 
capacitaci6n a 
nivel mcdio: 
capacitaci6n especial 
en scmillas. 

6. Trabajadores no 
t~cnicos 

Simples y de rutina. pero 
a menudo precisan 
trahajo cuidadoso. 

Decisiones refcrentes 
a habilidades especlficas. 

Est.n bajo continua 
supervisi6n; no 
brindan supcrvisi6n. 

I'ara ,dgunas 
aclii lades seprecisa 
te h.hilidadcs 
especilicas. 

IPrelfrible quc los 
obreros cspecialicados 
tengan cstudiois 
dc sccundaria: 
para algunos Irahajos 
dehen tener 
Cirsos cortos. 



Cuadro 4. Dotaci6n y nivel de capacitaci6n del personal: estructura organizativa en relaci6n con 
las posiciones aqui descritas se necesitan en todos los programas). 

Componente 
Nivel de desici6n 

I Lideres 
politicos 

2. Funcionarios 
de alto 

3. Directores 
de divisiones 

4. Gerentes 
tdcnicos 

nivel jefes de Dpto. 

Programa de 
inrestigaci6 

n . 
desarrollo de 
cultisos* 

- Coordinador 
general de 
investigaci6n 

Jet de dpto.. 
jIce de di.ision: 
coordinador de 
ii'.Cstigacidn en 

Jefe de la 
estaci6n de 
inestigaci6n 

cultios 

Programa de - (erente general Jefe de departamento: Jefe de la unidad
semilla bhisica jefe de divisi6n de semilla bAsica 

Organizacion de Presidente Jefe de departamento: Gerente de
producci6n y de [a junta: jefe de divisi6n sucursal
mercadeo de semilla gerente general 

elnivel de decisi6n y 1* posic16n (no todas 

5.Otros 6. Trahajadores 
trabajadores no t&cnicos 

tdcnicos. 

Fitomc orador: Obrero especializado 
pat6logo:
 
entom6logo: 
tdcnico de 
semillas asistente 
de investigacion 

Agrnomo; l&nico Obrero especializado; 
de Semilla.: obrero no 
operario de laplanta especializado 
de beneficio: 
productor de 
semillas 

Agr6nomo. operario Obrero especializado; 
de laplanta de obrero no 
henclicto: tcnico especializado 

de semillas: 
priductor de 
semiillas: .endedor 
dc emillas. 

(Continfia) 



Cuadro, 4. Continuaci6n. 

l'rograrnai de 
certiticacitin de 
semillas 

- Junta certificadora 
de .semillas: 
eetario ejecutiw: 

secretario adjunto 

Jcfe de departamento. 
jefe de divisi6n 

Gerente de erixidad 
certificadora 

-1&cnico en certifica-
citin de seruillas. 
IecflIco en aniihsis 

de sernillas 

(Jbrcra especializado 

l'rogrania de 
aplicacion de la 
lev sabre ,.emillas 

- Secretario adjunto: 
director general 
adjunto 

ie 
jefe 

de departamento; 
dc divisi6n 

lefe de la entidad 
encargada de hacer 
cumplir la Icy: 
jete del laboratorio 
de anisis de 

Il&mnco encargado 
de hacer cumplir 
]a lc%: tecnucos en 
anilis% de ernillas 

Obrero especializado 

semillas 

I'rograrna de 
extensiin* 

- Coordinador 
general de 
extcnsi6n 

Jefe dc departamento; 
jec de divisi6n: 
espeejalista en 
comunicaci6n 

Fspecialista en 
producci6n de 
cultisos (regional): 
especialista en 
informaci6n 

Especialista en 
producci6n de 
cultisos: agr6nomo 
de eampo 

Asistente de extensi6n 

-osprogramas deins sigaci6n ydesarrollo decultis osyel de xtcnsi6n schan incluido para resahar la estrecha relaci6n con Jos componcntes principaies delprograma Je semillas. (Si los anilisis 

handeccnerimportanciaprimaria.inwunerovrquisitoi dcl pcrsonal sepu,,en modificar.) NoSc inclu)c cpacitaci6n porcuantopuede implicartodosloscomponentcsyasuvezs puede arga

nizar bajo cualquiera dc cltos. 
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Para evaluar la situaci6n t6cnica, social, politica y econ6mica de un pals 
en lo que toca al programa de semillas, es necesaria ia participaci6n de 
especialistas en semillas, agr6nomos y economistas hfbiles. Ellos pueden 
preparar los lineamientos para las unidades de producci6n y beneficio de 
semillas, para los estudios sobre costos de producci6n, y para el desarrollo 
de laboratorios para anAlisis de semilla. Igualmente, pueden analizar 
planes, identificar Areas especiales de producci6n de semillas y hacer 
recomendaciones sobre estrategias. Los extensionistas, los especialistas en 
investigaci6n de cultivos, y los representantes de la industria semillista 
entran a formar parte del equipo al avanzar la planificaci6n. 

Ademfis de llenar las exigencias profesionales, cualquier miembro del 
equipo debe poseer tacto, una personhlidad agradable y dinmica, 
capacidad para establecer relaciones amistosas con los profesionales en las 
organizaciones internacionales y nacionales, temperamento para trabajar 
en equipo, capacidad para delegar responsabilidades, y voluntad para 
ajustarse a las pollticas establecidas. 

Desarrollo de Liderazgo 

Debido a que la tecnologia de semillas es algo nuevo en muchos paises, 
los lideres se tienen que capacitar o contratarlos en otros programas. El 
vocab'o "lideres" incluye a todas las personas que se encuentren en un 
papel gerencial o de toma de decisiones. Los lideres a diferentes niveles 
toman diversos tipos de decisiones. Segfin el nivel de toma de decisiones, el 
papel del lider puede cubrir el desarrollo del programa, los aspectos 
administrativos generales o internos, o los contactos politicos. Tc das las 
organizaciones necesitan lideres t~cnica y administrativamente com
petentes que puedan asumir responsabilidades y efectuar cambios de 
manera eficiente. Hay muchas otras caracteristicas que se deben considerar 
cuando se idcntifican y contratar lideres para las actividades semillistas. 

Habilidad y rasgos de Ia personalidad. El lfder de un programa 
de semillas requiere habilidad organizativa y capacidad para trabajar en 
armonia con sus subordinados y con los lideres de otros componentes, 
tanto dentro como fuera del gobierno. Un liderazgo prudente induce a los 
miembros del personal y a sus colegas a identificar sus intereses con el 
bienestar del programa de semillas. Sin esta cualidad, un lider es ineficiente 
y puede ser mis bien un riesgo. 

Los lideres potenciales posiblemente carezcan de habilidades t~cnicas 
pero- 6stas pueden desarrollarse mediante la capacitaci6n; por lo tanto, 
como observa A. T. Mosher, "resulta mejor seleccionar aquellas 
caracteristicas que son mds dificiles de cambiar mediante la capacitaci6n". 
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Interks y motivac16n. El interns y la motivaci6n para trabajar 
eficientemente, tanto en la oficina como fuera de ella, son vitales para 
mantener el entusiasmo del personal. Aunque los lideres de lasactividades 
semillistas tienen que hacer trabajo administrativo, deben pasar mucho 
tiempo fuera de la oficina. Las personas que no tengan estas condiciones no 
se deben tener en cuenta para posiciones de liderazgo en la certificaci6n de 
semillas, en la aplicaci6n de la Icy, en la multiplicaci6n de Semilla Bsica, 
en las empresas semillistas o en las organizaciones para el suministro de 
semillas. 

Creatividad y capacidad de innovaci6n. Con frecuencia un liderdebe ser 
lo suf~cientemente creativo para encontrar soluciones ingeniosas a 
problk~mas dificiles. Igualmente debe ser lo suficientemente innovador para 
ir mucho mhs alli de la rutina, especialmente cuando se presentan 
situaciones rfipidamente cambiantes. En consecuencia, ]a creatividad y el 
espiritu innovador son rasgos importantes que se deben tener en cuenta al 
seleccionar un lider. 

Voluntad de delegar responsabilidades. Un lider tiene que reconocer la 
necesidad de delegar responsabilidades a otros miembros del personal y 
tener la voluntad de hacerlo: 

Manejo del Personal 

1 personal puede ser mucho mdis eficaz cuando existen politicas claras y 
el manejo del personal es creativo. Al iniciar nuevos componentes de un 
programa de semillas, existen oportunidades para aplicar politicas 
innovadoras de manejo de personal. A este respecto, objetivos tales como 
una moral alta. mayor inotivaci6n, mayor tiempo en servicio, mds 
prolesionalismo y un mejor desempefio tienen mucho valor. Como 
medidas promotoras de estos objetivos pueden citarse: 

Estructura organizativa. Muchas actividades semillistas se pueden Ilevar 
a cabo de nanera sistemritica. La estructura organizativa puede contribuir 
mucho a la Iorma conio se efectfia el trabajo y a mantenercomunicaciones 
claras entre el personal. El conservar abiertos los conductos de 
comunicaci6n Nlos canales de acci6n, brinda la atm6sfcra de estabilidad 
necesaria para el buen inimo y buen desempefio del personal. 

Clasificaci6n del cargo para los tkcnologos de semillas. Puesto que la 
tecnologia de semillas es nueva en muchos paises, posiblemente no se la 
clasifique de manera adecuada. Para ganar un ascenso, los tecn6logos de 
semillas pueden tener que competir por posiciones en el campo del 
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fitomejoramiento, ]a agronomia o en otros. Clasificar apropiadamente el 

trabajo de un tecn6logo de semillas ayudarA a que los mejor entrenados y 

de mayor experiencia continfien trabajando en actividades semillistas, 
e inducirA al profesionalismo.contribuirA al buen inimo del personal 

Descripci6n del cargo. Una buena descripci6n del cargo especifica las 

responsabilidades y el nivel de autoridad de cada posici6n. Sirve para 

evitar malentendidos entre la administraci6n y el empleado. (En el 

Ap~ndice A, se incluye una descripci6n del cargo para un t6cnico en 

mantenimiento y multiplicaci6n de semillas.) 

Delegaci6n de responsabilidades. En las actividades semillistas hay 

muchos detalles que se deben manejar adecuada y oportunamente; por 

consiguiente, todas las decisiones no las puede tomar una sola persona. Un 

lider debe delegar algunas responsabilidades con buen criterio, pero 

reservarse aquellas que constituyen prioridad. Una excesiva delegaci6n de 

responsabilidades ruede aislar a los lideres principales del contacto 

personal con cl progreso logrado y con los problemas mis graves. A 

medida quc sc delegan responsabilidades se debe crear un sistema de 
quienes ha deposiuido sucomunicaci6n entre el lider y aquellos en 

confianza mediante un contacto personal frecuente, reuniones peri6dicas 

de personal, y visitas a las actividades de campo. 

Uso eficiente del personal. Cada persona se debe asignar al cargo que se 

ajuste a sus capacidades, habilidades y capacitaci6n. Por ejemplo, los mis 

diestros y pacientes se desenpefian bien como t(cnicos en los anlisis de 

semillas, pero quicn desea conocer gente, comprender a los agricultores y 

disfrutar dc la vida al aire libre, se desempefiarA mejor como tkcnico en 

certificaci6n de sernillas. 

Incentivos. A la gente le gusta sentirse 6til y apreciada. Los ascensos y 

una compensaci6n adecuada por los trabajos bien hechos reafirman dichos 

sentimientos. Las cmprcsas semillistas privadas y semiaut6nomas tienen 

normalmente mayor libertad para levantarel inimo del personal mediante 

incentivos monetarios que los organismos oficiales. Algunas org'inizacio

nes proporcionan cr~dito a los miembros del personal para la compra de 

vehiculos, si necesitan uno en el trabajo. Este paso, junto con los viticos, 

puede ser tin incentivo para un mejor desempeflo. 

servir como fuerteReconocimiento y encomio. El encomio puede un 

afianzador del -Animo y como motivador para rendir m~is. Sin embargo, 

este es un aspecto que con frecuencia se ignora ose olvida. En las palabras 
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de A.T. Mosher, "un buen administrador muy pocas veces falla por haber 
afianzado la reputaci6n de sus subordinados. Por el contrario, estimula la
moral del personal y afianza su propia reputaci6n como buen ad
ministrador, cuando con justicia da el mrito debido a sus subordinados 
por lo que hacen bien". A los empleados se les debe motivar y no 
manipular. Es 6til, por ejemplo, solicitar consejo a un subordinado,
permiti6ndole asi que 61 cumpla sus propias "6rdenes". Aunque 6sta es una
habilidad que hay que desarrollar con la experiencia, el dnimo de ]a
mayoria de los miembros del personal se puede mantener en alto cuando 
ellos participan en la toma de decisiones y las "6rdenes" impartidas se 
mantienen al minimo. 

Cuando hay que impartir 6rdenes, la forma como se dan puede afectarel 
dinimo. Una parte muy especial de cada ser, es la autoestima. Los lideres de 
los programas tienen que preocuparse por los miembros de su personal 
como individuos y deben demostrarles que tal preocupaci6n es real. El
lograr que el tra bajo prosiga sin afectar el nivel de autoestima del personal, 
es una habilidad que los lideres tienen que desarrollar para mantener la 
moral entre el personal. 

Motivaci6n del personal. Hay un adagio comfin que reza: El desempeflo
 
es la suma de lia
habilidad mds la motivaci6n. Un lider eficiente se cerciora
 
de que la habilidad y ]a motivaci6n se 
combinen para asegurar un buen 
desempefio. Adem~is de los puntos que se acaban de destacar, un liderdebe
 
recurrir a lo que lcgusta a 
la gente. Muy a menudo los lideres estdn tan 
imbuidos en Ioque ellos mismos desean que se olvidan de considerar los
 
gustos ajenos
 

El 6inimc dcl personal permanecerd alto siempre que los empleados
consideren que sus trabajos son importantes y valen la pena. Como la 
semilla es fundamental para ]a vida y la agricultura, los trabajos en 
actividades semillistas tienen un significado especial. Los empleados deben 
reconocer laimportancia del papel que cumple su organizaci6n como parte
del esfuerzo global. Si tienen una buena opini6n de la organizaci6n para la 
cual trabajan. si sienten que ]a labor que les corresponde es importante, y si
perciben que la organizaci6n goza de la estimaci6n de terceros, se sentirdn 
orgullosos dc su trabajo. A los empleados nuevos se les debe dar una
orientaci6n completa al iniciar actividades. Debe haber reuniones 
peri6dicas de personal con el fin de actu.lizar las actividades, discutir los
planes y revisar los problemas que enfrenta la organizaci6n. Los objetivos a 
largo plazo se deben definir de la manera mds clara posible, con el fin de 
que los miembros del personal puedan apreciar el progreso que se logra. 

Continuidad del personal. La importancia de mantener un personal
capacitado suele pasarse por alto. El hecho de que en un programa de 
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semillas se necesitan muchas habilidades para 	 poder lograr que el 
no se aprecia en suagricultor reciba una semilla de buena calidad, 


totalidad. En consecuencia, los programas de semillas sufren altibajos
 

cuando el jefe es sustituido y el personal capacitado cambia de empleo.
 

Aunque el personal se debe sentir con entera libertad para buscar 

mejores oportunidades de trabajo, se debe hacer todo el esfuerzo posible 
retener al personal calificado. para proporcionar incentivos a fin de 

Especialmente en el sector p~blico, los administradores deben encontrar la 

mariera de elirninar las fallas en los sistemas de ascensos y en la 

programacion salarial. Los reglamentos de personal se pueden cambiar si 

existe un problena fundamental. 

buscan un potencial de liderazgo enLos lideres buenos constantemente 
sus subordinados. Quienes apenas estfn adquiriendo habilidades tcnicas, 

ascenderdin a posiciones de liderazgo. La capacitaci6neventualmente 
esencial para que el personal tenga oportunidad de mejorarcontinua es 

un equipo humano bien calificado yprofesionalmente. El desarrollo de 

mejor motivado debe ser prioritario en todas las actividades semillistas. 

La Capacitaci6n 

similar en muchos aspectos a laAunque la producci6n de semillas es 

producci6n de grano, las diferencias 'iacen necesaria la contrataci6n de 

personal con capacitaci6n especial. Ademfs de las prfcticas culturales 

asociadas con la producci6n de culivos, los productores o supervisores de 

semilla se deben preocupai por el aislamiento de las parcelas destinadas a 
de fertilizantes, elsemillas. el espaciamiento entre plantas, la aplicaci6n 

manejo de aguas. la polinizaci6n, la 6poca y los m~todos de cosecha, el 

secamiento. el almacenamiento y el control de calidad, la distribuci6n de la 

semilla, la demanda del mercado, el manejo administrativo y las finanzas. 

Poca atenci6n se presta a estas Areas en los curriculos normales de estudios 

agron6micos. El objetivo de la capacitaci6n adecuada depende del nivel del 

personal participante; sin embargo, en t~rminos generales, se puede dividir 

en acadi:mico y no academico. 

Capacitaci6n acad~mica 

El personal que ocupa posiciones t6cnicas y administiativas debe tener 

capacitaci6n a nivel universitario, aunque de hecho existen muchas 

personas que por sus cualidades de liderazgo ocupan puestos ad

ministrativos a pesar de no tener un titulo universitario. La capacitaci6n 

adecuada para cada persona dependerA de los requerimientos del trabajo al 
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cual se asigna. La capacitaci6n acad6mica no lograrA mayor cosa a menosque sea pertinente al programa de semillas. Por lo tanto, se deben escogerinstituciones cuyos curriculos de estudio sean pertinentes, bien sea en el 
pais o en el exterior. 

La contrataci6n de empleados se debe coordinar con la capacitaci6n delpersonal. No emplear a los reci6n graduados constituye una p6rdida de 
tiempo. esfuerzo y dinero. 

Capacitaci6n de posgrado 

El programa de posgrado debe Ilenar no s6lo los requisitos universitarios, sino las necesidades dcl estudiante y de la posici6n a la cual 61 debe regresar. En su trabajo de investigaci6n el estudiante debe recibir asesoria ysupervisi6n especial., aqutl debe ser aplicable al programa de semillas desu respectivo pai,. F cra dcl aula se deben brindar oportunidades paraobservar los prograrnas ac semilla avanzados y estudiar los conceptos

sobre los cuales 6stos sc hasan.
 

FI cstudio N la capacitaci6n a nivcl de doctorado aumentan la eficacia delas personas quc se v'an a dedicar al fifomejoramiento o a la investigaci6n
en otras Areas como fisiologia. entomoliogia o patologia de semillas. Parlogeneral, los estudios hasta el nivel de Magister en Ciencias son suficientes 
para cl personal quc trabaja en el manejo, producci6n, beneficio, control decalidad. rncrcadco y otras Arcas t6cnicas directamente asociadas con unprograma. Coilo a muchos estudiantes por lo regular se les confian deberesadministrativos al completar sus estudios, es conveniente que efectfen
praicticas o reciban cursos suplementarios en dicha Area. 

Tipo y lugar de capacitaci6n 

Usualmente en el exterior 
('apl-I ILIti1 iicdposgrado L.InducLniL a un titulo 
( lpacilIcif nixcsitatia t.,O L iltc e a. tn gado

'lllsu cwtt pitr%a estdiosaws a\/iiados cspecifico, 

En el p-iis o en el exterior
 
C'IIIS C(o los hisic0's
 
( Clllcl eI't_'l slcl NC IjIII tis
 

lClti..'...+)Ill C1tolahajo y ncdiantc \iajcs de estudio 

Usualmente dentro del pais 
('tirsos di udirlf it.is sohic actikidades scmillistas 



223 Dotaci6n y Capacitacid6n de Personal 

Capacitnci6n a nivel universitarlo 

Muy pocas instituciones ofrecen un curriculo que haga un 6nfasis tal en 
la tecnologia de semillas qw, permita a los estudiantes adquirir la 
capacitaci6n necesaria para desempefiarse de manera eficiente en la 
mayoria de las actividades semillistas. Alginas incluyen uno o dos cursos 
de semillas en el curriculo de agronomia o prestan especial atenci6n a la 
semilla en los corsos de producci6n de cultivos y de fitomejoramiento 
gen~tico. Estos cursos son valiosos por proporcionar a un mayor ntimero 
de estudiantes una visi6n de la tecnologia de semillas en relac&6n con su 
Area de interns principal. Tales cursos son especialmente 6itiles para los 
futuros fitomejoradores y para quienes trabajar6.n en los programas de 
educaci6n e informaci6n agricola. 

Capacitaci6n no acad~mica 

No todas las fases de una industria semillista precisan de capacitaci6n a 
nivel universitario. Los cursos cortos, seminarios y conferencias, la 
capacitaci6n en el trabajo, la oportunidad de viajes de estudio y los cursos 
de rudimentos, se pueden utilizar para desarrollar las habilidades del 
personal o para mejorar su desempefio. 

Cursos corti 

Los cursos cortos bien concebidos pueden constituir un m~todo 
sumamente eficaz para la capacitaci6n. Cuando se cuenta con estudiantes 
calificados y las instalaciones necesarias, se puede proporcionar casi todo 
tipo de capacitaci6n. Para el mfximo beneficio del programa de semillas, 
se debe brindar capacitaci6n al personal en cada categoria desde lagerencia 
hasta los t~cnicos en producci6n, acondicionamiento y control de calidad. 
Toda persona, por pocas o muchas responsabilidades que tenga, puede 
beneficiarse de un buen curso corto disefiado para mejorar el desempefio. 

Los cursos cortos proporcionan un mecanismo para capacitar a los 
lideres en los conceptos bfsicos del programa, al igual que para desarrollar 
habilidades prActicas en todos los niveles de responsabilidad. Los cursos 
cortos pueden ser el 6inico medio de capacitaci6n utilizado para el 
mejoramiento del personal, o pueden servir de complemento. Algunos 
cursos estdn disefiados para actualizar a los administradores y a los lideres 
de dreas t~cnicas sobre los adelantos en sus respectivas disciplinas; otros, 
pueden brindar informaci6n bAsica para mejorar la capacitaci6n 
subsiguiente en el trabajo. 
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Seminarios y conferencias 
Los seminarios nacionales sobre semillas ofrecidos a quienes trazan laspoliticas, los planificadores, administradores y personal t~cnico, centran laatenci6n sobre asuntos internos con el fin de formular recomendaciones 

que se puedan presentar a las autoridades competentes. Los seminariosregionales o los que se hagan a nivel mundial se pueden referir a laproducci6n, comercio, control de plagas y enfermedades, control decalidad, certificaci6n y otros problemas que incidan en los programas desemillas, tanto a nivel nacional como internacional. Tales seminarios
amplian los conocimientos de los participantes yporlo regularconducen a
mejorar la operaci6n de un programa de semillas. 

Capacitaci6n en el trabajo 

La capacitaci6n acad1 mica o la ofrecida mediante cursos cortos nopuede sustituir al aprendizaje en el trabajo, el cual puede ser t6til encualquier nivel de responsabilidad. Despu6s de un corto periodode trabajocon un gerente exrperimentado que tenga responsabilidades similares, losnuevos gerentes administrativos y t~cnicos pueden desarrollar una buenavisi6n de su trabajo mis rdipidamente de to que lo lograrian sin dichaexperiencia. Sienpre q ue sea posible se debe brindar capacitaci6n prictica;
por ejemplo, quienes van a trabajar como t~cnicos en certificaci6n desemillas deben recibir entrenamiento en el programa de certificaci6n, losoperarios de equipo en una finca o en una planta beneficiadora de semillas, 
y los analistas de semillas en un laboratorio. 

No siempre se puede disponer de las instalaciones o ubicar lasorganizaciones que brindan capacitaci6n prfctica en el trabajo en elmomento en que se necesita. Sin embargo, cuando esto es posible, es de
gran ayuda para que el estudiante desarrolle buenos hdbitos de trabajo y
gane confianza en su propia habilidad para desempefiarlo. 

Viajes de estudio 

Los prograrnas de viajes de estudio pueden ser de diversos tipos. Sepueden organizar para un grupo especial de estudiantes con el fin de hacer
nfasis sobre un tema especifico (e.g., la producci6n de Semilla Bdsica, laley sobre semillas, el beneficio o la certificaci6n de semillas) o para exponer

al estudiante a todos los aspectos de una industria semillista. En otros casos se busca lograr un objetivo especifico y para esto se hace una selecci6n delos participantes. Los viajes de estudio, por 1o regular, se hacen en Areasdonde existe una industria semillista bien establecida con el fin de que se
puedan visitar sus diferentes componentes. 
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En Ios viajes de estudio, los participantes pueden apreciar un programa 

de semillas m~is avanzado en plena operaci6n y aprenden a utilizar o 

adaptar aquellos aspectos que sean pertinentes a sus condiciones. Tales 

programas pueden tener gran impacto si los lideres establecen objetivos 

claros y proporcionan un seguimiento eficiente, de lo contrario sirven de 

entretenci6n a los participantes pero tienen poco efecto en un programa de 

semillas. El 6xito de un programa depende principalmente de si los 

participantes y los sitios escogidos concuerdan con el objetivo propuesto. 

Cursos de rudimentos 

ser t6tiles para que las personasLas conferencias o seminarios pueden 

que no participan directamente en un programa de semillas se den cuenta 

de la importancia que tiene la semilla mejorada en el desarrollo agricola. 

Los administradores, investigadores, extensionistas, banqueros, profeso

res de ciencias agricolas y agricultores prominentes, son ejemplos de 

puede Ilegar por medio de cursos de rudimentos. Supersonas a las que se 
comprensi6n y apoyo pueden ser sumamente t6tiles para lograr que se inicie 

un programa de semillas. 

Capacitaci6n: Ipara quikn y en d6nde? 

Todo el personal necesita capacitaci6n en algtin momento. Las 

responsabilidades dcl trabajo y las caracteristicas individuales deter

minarfin cl tipo de capacitaci6n y el sitio mds adecuado para recibirla. 

Como incluso las personas que tienen iguales niveles de responsabilidad 

responden de mancra diferente, se precisa gran habilidad de parte de quien 

hace la sclecci(n dc los estudiantes para que las necesidades, respuestas y 

cualidades de los individuos est6n acordes con el tipo de capacitaci6n que 

se brinda. La selccci6n adecuada de los estudiantes que se van a enviar al 

exterior cs sumancntc importante. El valor de la capacitaci6n en el 

extranjero dcpcndcrtA mucho del dominio y conocimiento que tenga el 

estudiante dcl idioma, de su bagaje acad6mico y cultural, y de su habilidad 

para ajustarsc a condiciones distintas. La motivaci6n, actitud, salud, 

madurez, htbitos dc cstudio, satisfacci6n o insatisfacci6n del estudiante 

con la materia dc estudio y otras preocupaciones pueden tambi6n ser 

importantcs. No hay duda quc exponer a un estudiante a un ambiente 

diferentc amplia su pcrspcctiva. Si 61 posee la capacidad de adaptar los 

nuevos conocimientos a los problemas que surjan en su pais de origen, la 

experiencia puede ser muy satisfactoria, tanto para 61 como para el 

programa de semillas. 
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El sitio donde se reciba la capacitaci6n es menos importante que lacalidad y conveniencia del misrno. Si expertos locales pueden planificar yIlevar a cabo cursos eficientes, no hay raz6n v~lida para buscarcapacitaci6n en otra parte. l)e algunos temas se puede sacar mils provechodentro dcl mismo pais que en el exterior; otros se pueden estudiarindistintamentc en un sitio u otro. Por ejemplo, aunque los principios
generales de la producci6n y cosecha de semillas se pueden estudiar encualquier sitio, las pricticas especificas se aprenden mejor bajo lascondicioncs quc existen donde se produce el cultivo. Por otra parte, si lasfacilidades son iguales, no importa el lugar donde se aprenda y practique el
beneficio y am'disis de semillas, ni aqul donde se han de aplicar los 
conocimientos adquiridos. 

Capacitaci6n dentro del pals 

Si se pucde recibir una instrucci6n adecuada sin salir al exterior, lacapacitaci6n sc debe hacer en el mismo pals. Aunque no todos los paises
pueden brindar capacitaci6n t6cnica avanzada, ]a mayor parte de lacapacitaci6n necesaria en los niveles inferiores de responsabilidad si sepuede lograr con ayuda externa. Todos los empleados no t6cnicos (nivel dedecisiones 6) y la mavoria de los t6cnicos (nivel de decisiones 5) pueden
rccibir capacitaci n adecuada en su pais. 

L.os responsables de planificar la capacitaci6n deben apelar a todos los recursos disponiblcs, sean stos escasos o numerosos. Un poco deimaginaci6n cs indispensable para desarrollar oportunidades para dichofin. Por cjemplo, los ininisterios de agricultura o educaci6n podrian tener
departamenlos con las instalaciones y tal vez funcionarios competentes

para dictar los cursos dc capacitaci6n. A veces los servicios de extensi6n se
pucden utili/ar para a los
capacitar trabajadores. Las facultades de
agrononi ti orientadas al servicio y
luc estin tienen especialistas,
constituven otra altcrnativa buena. IDependiendo del tipo de programa de
semllias yNdc sU estado de desarrollo, divcrsas organizaciones campesinas y
los rnismos prodLtct rcsS de sCmilla 
podrian ayudar en la capacitaci6n. Lascontercicias y los cursos cortos auspiciados por asociaciones de
agricultorcs, ccntros de scrvicio agricola, cooperativas, oficinas locales de
asuntos campesinos, o por las secciones de producci6n o mercadeo de una
 empresa semillista pfiblica 
o privada constituyen otras oportunidades de 

ca pacitaci6n. 

Si las oportunidades son escasas, 1n prograina de semillas podriajustificar hi invcrsi6n en instalaciones para capacitaci6n o ayudar a otras 
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instituciones para que las proporcionen. Si una universidad tiene un buen 
curriculo de ciencias agricolas a nivel de posgrado, el programa de semillas 
puede motivar a la fcultad para q ue inicie cursos de tecnologia de semillas 
a dicho nivel. El programa de semillas tarnbi n puede suministrar equipo o 
hacer donacioncs para que se contraten profesores adicionales a medida 
que ellos vayan alcanzando un nivel avanzado de capacitaci6n. A las 
universidades con un buen prograrna.de estudios en agronomia se les 
podria brindar ayuda para que establezcan cursos de semillas. Los cursos 
universitarios son una buena manera de vincular al estudiante a la 
profesi6n de tccnologia de sernillas y ensefiarle su importancia en el 
desarrollo agricola. Estos son tan s6Io unos pocos ejemplos de c6mo las 
actividadcs sernillistas pueden contribuir a que un nfniero continuo de 
personas interesadas y potencialnente competentes se incorporen al 
progrania de sernillas a medida que 6ste se convierte en una industria. 

Capacitaci6n regional 

Los prograrnas regionales (i.e., aquellos que abarcan varios paises 
vecinos) son itiles para aquellos tipos de capacitaci6n que no se puedan 
obtencr en el pais. Todos los gerentes t&:nicos (nivel de decisiones 4) y 
algunos trabajadores teenicos (n:vel de decisiones 5) se beneficiardn 
mucho de la capacitaci6n a nivel regional. En la capacitaci6n a nivel 
regional (en comparaci6n con otro tipo de capacitaci6n que pueda recibirse 
en el exterior) los costos de transporte son menores, es posible que no se 
necesite un nucv idiorna, y el clina, los cultivos, los m~todos de labranza y 
las costunbres sociales pueden ser nis similares a aquellas del pals de 
origen. l)urante tales progranias de capacitaci6n, los t6cnicos de los 
distintos paiscs cstun en estrecho contacto, y los vinculos de amistad que 
surgcn lacilitan desputs el intercambio de variedades e informaci6n 
tcnica. asi como el establecimiento de normas uniformes sobre calidad de 
las semillas N un sistema comn de certificacion. 

Cuando los paises que conforman una regi6n tienen programas 
moderadamentc bicn desarrollados, se pueden Ilevar a cabo programas de 
capacitacion de diversos tipos. En muchos casos, la capacitaci6n regional 
se ajustarn mejor a las necesidades de los estudiantes que los estudios 
similares en paises que tengan prograrnas mis avanzados. Algunas 
organizaciones internacionales estdn dispuestas a colaborar en el 
desarrollo de planes dc programas regionales y en ]; capacitaci6n. 

Capacitaci6n en los paises desarrollados 

Muchos estudiantes de los paises en via de desarrollo reciben su 
capacitaci6n acad rmica en instituciones extranjeras. La mayoria de los 

http:prograrna.de
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viajes de estudio y algunos cursos cortos se Ilevan a cabo en los palses
desarrollados. Casi todas las conferencias y seminarios internacionales, al 
igual que los cursos cortos de diversa indole para personal t6cnico y
administrativo del remis alto nivel, se Ilevan a cabo en paises que tienen 
programas de semillas avanzados. 

La capacitaci6n acadrnica en los paises desarrollados es la mis costosa 
y dificil de obtener y, por lo tanto, se debe restringir a personas del nivel de 
decisi6n 4 en adelante, o a individuos con capacidad de convertirse en 
lideres a dichos niveles. I.os viajes de eszudio normalmente se limitan a los 
lideres de dichos nivelks de decisi6n. 

La capacitaci6n en los paises desarrollados brinda a los lideres ia 
oportunidad de conocer tecnologia mnns avanzada y observar programas 
ms maduros en operaci6n. El personal de los paises cuyos programas se 
encuentran en las etapas 3 6 4, pueden ser los que obtengan mayor
beneficio. Una de las principales fallas de la capacitaci6n en los paises
desarrollados es la dificultad del estudiante para aplicar losconocimientos 
adquiridos a la situaci6n de su pals. La capacitaci6n en un pais vecino mis 
avanzado puede hacer que la experiencia sea mis pertinente, especialmente 
para aquellos cuyos programas de semillas se encuentran en las etapas 16 
2. (En el Ap~ndice G se encuentra informaci6n sobre el tipo y las 
instituciones quc ofrecen capacitaci6n especial en tecnologia de semillas en 
los paises desarrollados.) 

I)otaci6n y capacitaci6n de personal: puntos bhisicos para fijar politicas 

I.Si clnivcl de compt orntso cocel prograina de semillas se reileja en elpersonal que se 
lehlaasignaido. 

2. Si clpapel del ticc (Uhg ticscmillas estA bicn idtntilicado denlro del esquenma total 
de desa rollh. 

3. SF ls protcdilncnts tiernleja tie pcrsonal meior cl ainio. Ia iotivacin
 
clicicncia del pcrsonal.
 

4. Si hay ilodos %ptsilsal sIicIelICS tLIcsinadOs para eladiestramiento. 

5. Si seestiiili/ando c Iinrla apr ipiada i picrstonal capacilada o si se deben hater
 
cambios paia ttc rnose despcdicic personal ,aliast.
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Materiales didicticos y referencias fitiles 

Cualquier sitio donde la capacitaci6n se lleve a cabo debe tener una 
biblioteca actualizada que cuente con libros, publicaciones seriadas y 
revistas que se puedan utilizar como material did~ctico y de referencia. 
Ademds se debe recopilar una buena cantidad de material audiotutorial 
pertinente al. programa de capacitaci6n. En ingles existe mucho material 
disponible, pero tambidn se puede encontrar en otros idiomas (ver 
Bibliografia). 

Diversas revistas y otras publicaciones quecontienen informaci6nsobre 
semillas se publican de manera peri6dica (ver Ap6ndice H). Los 
administradores, gerentes,tecn6logos de semillas y el personal en el Area de 
capacitaci6n, encontrardn que estas referencias son t6tiles. 

Referencias 

Jugenheimer, R. W. 1976. Corn: Improvement, Seed Production and Uses. Nueva 
York. Wiley. 

Mosher, A.T. 1975. Serving Agriculture as an Administrator. Nueva York. 
Agricultural Development Council. 



Capitulo 8
 

Recursos
 

La mayoria de los programas de semillas de los pafses en via de 
desarrollo tienen que competir con otros programas por personal, fondos 
locales y divisas. Los administradores de los programas de semillas deben 
tratar de obtener los recursos necesarios y utilizarlos de manera eficiente 
con el fin de producir semilla de buena calidad en las cantidades necesarias. 
Uno de los primeros asuntos que un administrador debe resolver es si se va 
a producir la semilla localmente en su totalidad, o si se va a importar parte 
de la misma. La segunda opci6n permite economizar recursos ya que se 
aprovecha la investigaci6n quese adelanta en otros palses, lo mismo que 
sus instalaciones de beneficio y la semilla producida. En el caso de algunos 
cultivos se podrian utilizar mis eficientemente los recursos desarrollando 
un programa de evaluaci6n de variedades, contratando la producci6n de 
semilla en el exterior, importando la semilla a granel, y empacfndola y 
distribuy6ndola a nivel local. Con un sistema como el descrito se podrian 
suministrar las mejores variedades de algunos cultivos a buenos precios, y 
con un uso minimo de recursos locales. 

Los recursos pfiblicos se pueden economizar si se promueve la inversi6n 
d,! la empresa privada en el programa de semillas. La inversi6n de la 
empresa privada puede acelerar el desarrollo de la industria semillista de 
una naci6n. (En el Capitulo 4 se describen las formas en que un gobierno 
puede estimular la inversi6n privada.) 

Ya sea que el sector pfiblico tenga toda la carga del desarrollo do-la 
industria semillista o tan s6lo parte de la misma, el administrador debe 
decidir cudles son los recursos fisicos (equipo e instalaciones), humanos, 
financieros y externos que el programa necesita y cuiles estin disponibles. 
Continuamente se debe preguntar, 4de qu6 manera tal o cufil recurso 
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servirAi para ofrecer a nuestros agricultores semilla de mejor calidad? Una 
inmensa y costosa planta de beneficio o un fantfstico laboratorio de 
anflisis de semilla no garantizan necesariamente una mejor semilla para los 
agricultores. Algunas plantas acondicionan la semilla pero no la mejoran; 
algunos laboratorios analizansemilla pero nadie utiliza los resultados. En 
consecuencia, no se produce cambio alguno en la calidad de la semilla que 
siembran los agricultores. De aqui que la meta primordial del ad
ministrador sea cerciorarse de que se utilicen los recursos para lograr los 
resultados que se buscan. 

Recursos Fisicos 

Un problema comtin de dificil soluci6n para los administradores es 
decidirse a utilizar maquinaria y equipo en lugar de mano de obra. En 
algunas ocasiones el nivel de mecanizaci6n se puede considerar excesivo o 
impropio; sin embargo, el punto clave es c6mo multiplicar y mantener la 
semilla de variedades mejoradas de manera mfs satisfactoria. La semilla es 
un producto valioso que debe recibir atenci6n especial para preservar su 
calidad. Este objetivo no se puede opacar en pro del objetivo social de 
emplear unos cuantos trabajadores inns. 

En muchos paises en vias de desarrollo los recursos humanos no son 
costosos; sin embargo, las posibilidades de sustituir la mano de obra con 
mfquinas en las operaciones semillistas no son ilimitadas. La velocidad y 
precisi6n dc las mdquinas son ventajosas para limpiar grandes volimenes 
de semilla y trasladarlos de un equipo a otro. La cosecha oportuna y el 
desgrane o trilla para preservar la calidad de la semilla tambi~n se logran 
m~is f*Acilmentc con mquinas. Por otra parte, la capacitaci6n y el manejo 
de una fuerza laboral extensa es una carga para el personal administrativo. 
Ademfs. los incrementos salariales afectan los costos de operaci6n a una 
tasa impredecible. 

No obstante, gran parte del trabajo de laboratorio precisa del juicio 
selectivo quesc basa en la observaci6n humana y para la bores tales como la 
depuraci6n en el campo, estiba de camiones o volquetas y otras labores de 
rutina, no hay sustitutos para la mano de obra. 

En esta secci6n se estudia el equipo necesario para las labores de 
producci6n y cosecha, secarniento, acondicionamiento, almacenamiento y 
control de calidad de la semilla. Igualmente se consideran los aspectos de la 
obtenci6n de suministros e implementos, construcci6n de instalaciones, y 
operaci6n y mantenimiento del equipo. 
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Producci6n y cosecha de semilla 

La producci6n y cosecha de semilla son operaciones especializadas que 
requieren equipo que pudiera no ser comt~n en la mayoria de las 
operaciones agricolas ordinarias. Por ejemplo, la uniformidad en el 
desarrollo dcl cultivo es mis importante en la producci6n de semilias que 
en la operaci6n agricola cornn, debido a que la polinizaci6n se debe 
efectuar de manera sincronizada y es necesario calificar adecuadamente la 
pureza varietal. Cdn una minquina senbradora de precisi6n que
simultAneamente aplique el fertilizante, se obtiene una poblaci6n de 
plantas m~is uniforme que sembrando manualmente la semilla y luego 
aplicando el fertilizante al volco. Las sembradoras de precisi6n colocan la 
semilla y el fertilizante de inanera adecuada, lo cual permite una 
germinaci6n uniforme y ripida y un uso 6ptimo de los nutrimentos. 
Adems, como las dos operaciones se hacen conjuntamente, la siembra 
toma menos tiempo, lo cual es una ventaja cuando las condiciones 
climiticas son impredecibles. 

En las labores agricolas comunes y corrientes, la cosecha y el desgrane o 
trilla manual, pueden ser aceptables pero hay que tener mucho cuidado 
para mantener su calidad. El contenido adecuado de humedad de la semilla 
en el momentode la cosecha es decisivo para muchos cultivos y flucttia 
dentro de limites muy estrechos; por lo tanto, es necesario cosechar 
ripidamente. La calidad de la semilla tanbi~n se puede ver mermada porel 
mal tiempo si la cosecha no se hace oportunamente. Las miquinas pueden
reducir estos riesgos, por cuanto la cosecha mecanizada toma menos 
tiempo. Segfin la etapa en que se encuentre el programa de semillas, se 
necesitan equipos tanto para trabajar en pequefias parcelas como para 
trabajar a escala comercial. 

Equipos para pequeflas parcelas 

El equipo para la siembra de pequefias parcelas de multiplicaci6n debe 
controlar a precisi6n la profundidad, el espaciamiento y ia densidad de 
siembra. Algunos equipos han sido disefiados para tal fin; otros son 
adaptaciones de modelos corrientes. El excedente o sobrante de senilla 
debe ser ficil de sacar de la sembradora para evitar trasladarlo de una 
parcela a otra. Las sembradoras deben estar equipadas para depositar ia 
semilla y aplicar el fertilizante de manera simultinea. 

Dependiendo del tamafio de la parcela y de su conveniencia, se puedcn 
utilizar espolvorizadoras y aspersoras manuales o mecdnicas para la 
aplicaci6n de los insecticidas y fungicidas. 
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El equipo para cosecha debe ser eficiente, de buena capacidad, que
 
ahorre tiempo, y fi*cil de operar. Ademis debe ser f~icil de limpiar a fin de
 
recuperar toda la semilla cosechada y evitar las mezclas. Para cosechar
 
parcelas de mayor tamafio, las unidades comerciales con algunas
 
adaptaciones sencillas resultan adecuadas. Para la cosecha de algunas
 
hortalizas y cultivos lorrajeros y para parcelas pequefias, puede ser
 
necesario utilizar algunas unidades especialnente disefiadas.
 

La humedad de la semilla durante la cosecha y durante el secamiento, se 
verifica por mcdio de medidores de humedad. Para reducir la humedad de 
la semilla hasta el nivel adecuado para almacenamiento a menudo se 
necesitan secadores (ver mrns adelante "Secamiento de la semilla"). 

Como constantemente hay que desplazar los equipos de un sitio a otro, 
lo mismo que los suministros, las herramientas y ]a semilla cosechada, debe 
haber un sisterna adecuado de transporte. 

Las direcciones de las organizaciones que pueden proporcionar 
informaci6n sobre proveedores de equipos para pequefias parcelas se 
encuentran en el Apcrndice IH.Ademris. la International Association on 
Mechanization ofl Field Experiments uene un manual (itil que incluye ]a 
lista de los tabricantcs de equipo para parcelas. 

Equipo para siembras a escala comercial 

Ll tipo de equipo que se debe utilizar a escala comercial depende del 
tamafio dc litIinca, la concentraci6n de la producci6n en un Area, los 
cultivos que se producen, v las cantidades de Semilla Bfsica, Semilla 
Certificada y semilla comercial que una unidad de product 'n puede 
manejar. F!1cquipo que se utiliza normalmente en las operaciones 
mecaniadas es adccuado para ]a mayoria de lasactividades de producci6n 
de semilla. Noes la intcncir, dc esta publicaci6n cubrir todos losdiferentes 
tipos de cquipo en detalle. Los equipos agricolas estindar tales como las 
sembradoras de precisi6n y las coin unes, las combinadas, las cosechadoras 
de maiz.y otros cquipos similares son generalmnente satisfactorios. Estos 
equipos. especialmente las combinadas, se deben seleccionar teniendo 
presente la hacilidad dc limpiarlos despuds de cosechar cada lote. 

En el caso de algunos cultivos se necesitan equipos poco comunes como 
miquinas para cortar lhtinflorescencia masculina del maiz, ycosechadoras 
especiales para la semilla de hortalizas y de forrajes; no obstante, si el 
volumen de produccin no es rnuy grande, se puedeemplearmano de obra. 
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Como el uso de equipo es mis importante para el cultivo de semillas que 

para el cultivo de granos, se podria justificar la existencia de acuerdos 

especiales para asegurarque las operacionesde las unidadesdedicadasa la 

producci6n de semilla, tanto pfiblicas coino privadas, se encuentren bien 

mecanizadas. Por ejemplo, las empresas semillistas pueden efectuar ciertos 

trabajos especificos solicitados por el productor o alquilarles equipo para 

diversas labores. A los productoresde semilla se les podria hacer pr~stamos 

y otorgarles licencias de importaci6n para ayudarles en la compra del 

equipo requerido. Si se precisa nivclar el terreno para mejorar el 

rendimiento de semilla y facilitar la irrigaci6n, se pueden formar grupos 

especialmente capacitados para proporcionar estos servicios a los 

productores dc semilla inediante el pago de una tarifa determinada. 

Secamiento de la semilla 

El contenido de humedad de la semilla influye en forma notable en su 

viabilidad. En consecuencia, el secarniento artificial casi que se puede 

considerar con(o obligatorio para la producci6n de semilla de alta calidad, 

especialmente en ireas cilidas v h~jinedas. En los ambientes c~lidos, la 

semilla con un alto contenido de hu inedad se deteriora con rapidez a menos 
unasque se seque rapida y adccuadamente. El secamiento debe iniciarse 

pocas horas despu6s de la cosecha vcontinuarse sin interrupci6n hasta que 

la humedad de la semilla haya hajado lo suficiente. 

Si se estima que se va a producir una cantidad sustancial de semilla se 

deben hacer los preparativos para el secamiento artificial con la debida 

anticipaci6n. La capacidad de sccamiento artificial debe estar de acuerdo 

con la de otros componentes estrechamente relacionados del sistema de 

beneficio de semillas. 

Dos son has razones principales por las que se debe tener equipo para el 

secamiento artilicial. Primero, si hien es cicrto que unos pocos kilogramos 

de semilla se pucden sccar al sol, el manejo de grandes volfzmenes por 

medio de ese sistema seria muy dificil. si no imposible, durante la 6poca de 

Iluvia. Adetmis. conlo la concentraci6n de la producci6n de semilla es 

inevitable y necesaria para cl control de calidad, el secamiento artificial 

resulta indispensable por cuanto un pequeho aumento en la cantidad de 

semilla producida, Liciinente satura la capacidad de los sistemas 

tradicionalcs de secamiento no mecanizados. 

En segundo lugar, a menos que la cosecha coincida con un periodo en 

que no haya precipitaci6n y la humedad relativa sea inferior al 60 por 

ciento. cl nivel de humedad de la semilla en el campo posiblemente indicard 

la necesidad de recurrir al secamiento con el fin de preservar la viabilidad. 
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De lo contrario, cuando el contenido de humedad de la semilla sobrepasa
del 14 al 16 por ciento, en cl silo se presenta el calentamiento biol6gico quees perjudicial para la viabilidad dc la semilla. Mientras mayor sea lacantidad de semilla. mils importantes serAn la efectividad y eficiencia de la
operaci6n de sccarniento para preservar su viabilidad. 

El secamiento de Iasemilla se debe distinguir del secamiento del grano,
ya quc el primero Cs uni Operaci6n mias especializada y exigente. El sistema
de secamiento sc deb diseiar para que funcione satisfactoriamente bajolas condicioncs climniticas quc prevalezcan durante ydespus de la cosecha,y'dependcrfi de factores tales como el volumen de sernilla que se va a secar,el numero dc variedades tic se naneja, y el tanafio de los lotes. 

El tipo de semilla tambin influye en la selecci6n de la secadora; por
ejemplo. una sccadora dc Ilujo continuo de tipo torre no es fitil para el rnaiz en mazorca. En cl libro )rying Cereal Grains, por Brooker, Bakker-
Arkema NyHall. sc analizan diversos tipos de secadoras y las ventajas ydesvcntajas quc cstos cquipos presentan en las operaciones de secamiento 
de semillas. 

Aunq Ue cxisten muchos sistemas de secamiento, noes sencillo encontrar

soluciones a los problemas 
 quc presenta esta operaci6n. Casi toda latecnologia se ha desarrollado en regiones templadas, tales como Europa

Occidental y los Estados Unidos. 
 Los equipos y t6cnicas diseflados parasecamiento en dichas dreas no se pueden transferir a los paises tropicales

sin adaptaci6n previa. lDesafortunadamente, 
 no se dispone de todos los

datos de ingenicria precisan disefiar de
que se para instalaciones
secamiento dc senilla cn los ainbientes tropicales. Por esta raz6n losdiscfiadores sc yen forzados a hacer proyecciones y estimaciones y a
aumcntar los lactores de scguridad en !a csperanza de que la instalaci6n de
secamicnto luncionc eficicntcmentc. Si secary almacenar la semilla de los

cultivos principales (maiz, sorgo, millo, inani, trigo, arroz)en el tr6pico y
subtr6pico cs dificil, los problernas 
son todavia m~is complejos cuando se
 
trata de semilla de plantas oleaginosas, hortalizas, forrajes y cultivos de
fibra. Aunque se cst;i adquiricndo experiencia en el disefio de instalaciones 
para sccamient) Nyahmacenamiento para los ambientes tropicales, todavia 
falta MuCho por aprender. 

Acondicionamiento de la semilla 

La planta hcneficiadora es una de las inversiones de capital mils grandesen un programa de semillas. Cuando est6i bien equipada y administrada,
constituyc un activo valiosisimo en la operaci6n semillista; de lo contrario, 
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se conviertc en un pasivo oneroso. Los diferentes pasos del acon

dicionamiento (e.g., remoci6n de los contaminantes y de ia semilla de baja 

calidad, clasificaci6n por tarnaio, tratamiento y empaque) influyen en la 

calidad y apariencia de la semilla comercializada. 

Toda la semilla que se utifiza para la sicmbra necesita algzn tipo de 

acondicionamicnto. A medida que se mecanizan los sistemas de 

producci6n y de cosecha, el acondiciona miento de la semilla se hace mis 

importante. Sc deben retirar los contairinantes de la "semilla en bruto" (es 

decir, sin limpiar ni clasificar) como parte de su preparaci 6 n para la 

bien los contaminantes como la materiacomercializaci6n y siembra. Si 

inerte c incluso los granos de tamafio fuera de lo normal no son 
la facilidad de siembra, laperjudicialcs para la producci6n, si influyen en 

y ocasionar seriosinlestaci6n de insectos y la apariencia, pueden 

problemas de almacenamiento. En cainbio, las semillas de malezas o de 

otros cultivos o variedades, y semillas infectadas, pueden afectar la 

se climinan o si no se tratan apropiadamente. Elproducci6n sino 
no puede conipensar las malas condiciones deacondicionamicnto 


producci6n; por lo tanto, es importante que se escojan con gran cuidado las
 

areas para la producci6n de la semilla (ver el Capitulo 4).
 

corno un aspecto de la calidad,
La apariencia no sicnipre se considera 


pero afecta la promoci6n y el incrcadeo de buena senilla de variedades
 

mejoradas. Un agricuItor que piense comprar semilla no pued :ipreciaren
 

ella genes de resistencia a enfermedades, macollarniento pro ero ni otros
 

factorcs gen~ticos; lo quc 61 ve es bisicainente el mismo tipode semilla que
 

ha estado sembrando, cn cuanto al taafio, la forma y el color del grano.
 

Para convenccr al agricultor de quc la semilla que se le esta ofreciendo es
 
"semilla inejorada" 6sta tiene quc parecerlo.
 

AunquC cI acondicionailiento es el rnedio principal de remoci6n de 

convertirse en una fuente importante de
contaminantcs tainbi n puede 

se debe efectuar sin contaminar lacontaminacion. I acondicionatniento 
semilla con semilla de otras variedades y cultivos, y sin causarle dafio 

mecanico. El movimiento de la semilla a trav~s de una serie de miquinas sin 

se deben haccr durantea las scparaciones queprestarlc mayor atenci6n 

cada operaci6n, no es acondicionamiento de semillas.
 

Clase de equipo 

instalaciones apropiadas,Para acondicionar scmillas se requicren 

equipo diseiiado para tipos especificos de separaci6n, y otros tales como 
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transportadores y elevadores. Si se manejan grandes volimenes desemilha, ls operaciores dehen ser completamente mecan izadas. 

A pesar de las d(ilerencias en com plejidad, tamafio ydiseFio, todo equipode acondicionamicntoto h las separaciones con base en las diferentespropiedades lisicas de los materiales deseables (semilla pura) y losindescables. Piara climinar a satisfacci6n el material contaminante, lasemihla polr lo regular se sonirte a una secuencia especifica a travs dediversas Imiquinas. caia tiina de las cuales retira solamente una parte delmaterial cortaminante. 

La scleccion de una mliquina o secuencia de imliquinas depende del tipo ydc li cantidad de scmilla que se ha de manejar; de la naturaleza, tipo ycantidad de con tamninartes, tales como semilla de male.s y de otroscult ivos. y scmilla podrida q uc se debe climinar; y de los objetivos decalidad que sc havan 1iijad o. lPor lo tanto, cl cncargado de planta dehe estarIariliar/ado con las normas sobre semillas y con his caracteristicas delproducto al igI1al tiueCColl el cquipo de acordicionamiento. 

I)urantc cl acordicionamiento, la scnilla se deht mane.jar y transportarii1McciricIIrrcItc poLrtttC hi labor manual, independienteniente dedisponihilidad su
(i costo, noo es uin buen su,;tittto. En consecuencia,deteri mir ;os requcrimientos al

dc acondic onariento se dehen incluirarticulos tals Colo() transportadorcs, siloy y elcvadores adermis de las
Imiiquinas sepaladol-as. 

(jirarrdo es posible iiratar l scmilla con productos quimicoscioliral enfieirrtlda.., graves, para
aunetrita cl valor de la semilla, lo queconstituye (iI: ra,6n de peso para titre el agricultor l compre. Existenalgwos plodutlos sistrri1icos sturilaientc valiosos. Li cosectiencia, en hacadora (ic aeonrd CeiC'raIIicnlto) de semillas se dehe tener un equipo paratrata l 1t1 lit ternhrta trma aplicacin uniforie ie prodIuCtos quuicloso. 

lIso de Cerpacadim s iiutoMrriticis 0i sentiauitonitiicas al linal de hilinca ti. ol(llncl)liilll tt) gaiil iza que el eripaque rio se cornvielta en unCUCHlO di hoiClal. I Cernpau .1sc podriac hacer niarualmente, pero losricsgos sarritarios d rie jar senila quc ha sidot ratada quimicamente y ladii icuillad para im;i tener al pcrtonal trahajando a in ritmo comparable ahi dcl resto dc hr liuea, Ilcva a la -oucluslion de tilU, cnlgeneral, es preferibleLutili/ai cttuirpi) cr higar de inaio dc obra. 1I Ctuipo dehe servir tanto paraholsas granLes colno peqricfhas, rt. uanto existen mtchos tipos de semilla 
t liC sc dCiehe tist ri huir en pcqucfias cantidades. 
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La lIfnea de acondicionamiento 

La combinaci6n y secuencia del equipo y las operaciones (o linea de 

a los objetivos esenciales del aconacondicionamiento) se deben ajustar 
linea de acondicionamiento sencilla quedicionamiento. Eni general, una 

a unos transporconsiste en una limpiadora de aire y zarandas, unida 

tadores, tolvas de recibo, elevadores, una tratadora, y un equipo de 
no empaque, resulta satislactoria. Se deben evitar las operaciones que 

contribuyen a los objetivos del acondicionamiento o a aumentar la calidad 

real de la semilla. [:n el acondicionamiento de seinilla de maliz, por ejemplo, 

no es necesario clasificarla por tamafio cuando se va a sembrar a mano o 

con sembradora sencilla; sin embargo, si se desea mejorar la apariencia de 

la semilla, se Iapuede clsificar por tamafio evitando incurrir en excesivas 

clasificacioncs. 

traves de una instalaci6n de acon

dicionamiento se ilustra frecuentemente por medio de diagramas de flujo 

Los diagramas de flujo casi siempre ignoran las restricciones 

El movimiento de la semilla a 

(igura I). 
en los recursos e incluycn todo el equipo que se necesita para producir 

semilla de buena calidad que recibirA un precio especial. Cuando los 

recursos son limitados, sL debe seleccionar solamente el equipo esencial 

para cumplir con las normas de calidad existentes. Si el programa apenas 

estai empeimindo, probablemente no requerirA todo el equipo que se 

muestra en la nmayofa de los diagrainas de flujo. 

Sin embargo, al reducir el equipo se tendrA que prestar mAsatenci6n a las 

prficticas antcriores iliacondicioamiiento, especialmente a la producci6n y 

cOsecha dcl cultivo. Las operaciones de acondicionamiento pueden 

disminuirse si la "semilla en bruto" es relativamente de buena calidad. En 

consecucncia. se debe hacer hincapi6 en la producci6n y cosecha bajo 

condiciones 6ptimas. 

El equipo en relaci6n con los cultivos 

Las neccsidadcs bisicas de acondicionamiento para muchos de los 

cultivos principales, co1o maiz, trigo, sorgo, arroz, cebada y avena, son 

similaies. lin terminos generales, la cantidad de cada unode estos cultivos 

es lo suticieitemente grande como para que puedan acondicionarse en los 

mismos equipos sin mayor diticultad. Estos equipos sirven tambi~n pafra la 

semilla dle algt ias gramineas y leguminosas forrajeras. 

la semiiia de cultivos horticolas, fuera de laEl acondicionamiento de 
operaci6n bi.sica dc limpieza, constituye una actividad muy especializada. 
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Se debe tener gran cautela si se piensa acondicionar semillas hortfcolas conel mismo equipo que se emplea para otros cultivos, aun cuando los recursos scan limitados, toda vez que dicha combinaci6n no es comain ni siquiera en
las industrias semillistas altamente desarrolladas. 

Para la semilla de algunos cultivos, tales como mani y algod6n, serequicrc tin equipo tan especializado que por lo regular su acondicionainiento se efccta en una instalaci6n que no maneja ningfin otro 
cultivo. 

Almacenamiento de la semilla 

En la mayoria de las regiones subtropicales y tropicales, los programasde semilla que carecen de las instalaciones necesarias para elalinaccnamicnto sufren p~rdidas al guardar existencias de semilla para laestacion de siembra siguiente. El riesgo es todavia mayor cuando semantienen cxistencias de reserva por periodos mis prolongados. Las altastemperaturas y la alta humnedad relativa del ambiente disminuyen ]aviabilidad de la semilla muy r~ipidamente, y favorecen la aparici6n deinsectos. Los roedores tamhbin constituyen una amenaza constante.Cuando se descartan grandes vol imenes de semilla de baja germinaci6n
puede causarse indignaci6n, pero 6sta podria ser peor si se vendiera a losagricultorcs, Es, por consiguiente, indispensable que los administradores 
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se aseguren de que todos los componentes del programa tienen capacidad 

para almacenar diferentes cantidades de una gran variedad de semillas 

durante largos pcriodos. El personal de los programas de investigaci6n y 

desarrollo tiene quc almacenar de manera adecuada la Semilla Gen~tica y 
a su cargo la multiplicaci6n y elel germoplasnma. Quienes t ienen 

mantenimiento de las cantidades iniciales de semilla de nuevas variedades, 

tienen quc almacenarlas por diversos periodos de tiempo (ver el Capitulo 

3). Las empresas semillistas deben alnacenar grandes cantidades de semilla 

desde la cosccha hasta la siembra y guardar la no vendida o las existencias 

de reserva por periodos :nis largos. Los cornerciantes y distribuidores 

estn obligados a niantcner la semilla viable hasta que la vendan a los 

agricultores. Estos rcquerimientos tan dis imiles explican porqu6casi todos 

los programas de semillas requieren instalaciones para almacenamiento a 

corto. mcdiano y largo plazo (Cuadro 1). 

Evaluaci6n de la situaci6n 

l.a scmilla sc almaccna bajo condiciones tan distintas de un pais a otro, 

quc no se puede gencralizar sobre lo que sc necesita en cada sitio en 

particular, sin tenor buena informaci6n referente a su temperatura y a su 

huniedad relativa. Sc debe recopilar informaci6n sobre el tipo y la cantidad 

de scmuillas quc SCvan a almacenar, por cuanto cada cultivo tiene 

requcrinlictlos especificos de alnacenamiento. El espacio necesario para 

el alnaccnamlic nto a corto, mediano y largo plazo tambin se debe evaluar. 

l.a disponibilidad de mmteriales de construcci6n local, materiales aislantes, 

elcctricidad, v sistemas de aire acondicionado y equipos deshumidificado

rcs 	 tarnbin sc dchc tcner en cuenta. Con esta informaci6n, los 

imantra de satisfacer los requerimienadministradorcs puc(lcl plnilicar 
tos de aIlnilacenanniclo. 

Condiciones para el almacenamiento de semillas 

l.a vida Otil dc lamayoria dc las semillas sc puede ampliar reduciendo su 

contenido dc humcdad, y disminuyendo la tcmperatura y humedad relativa
 

del sitio dc almacc namicnto. 1I contenido de hiumedad de la semilla
 

aumenta o disminu ycol cl increniento o reducci6n de la humedad relativa
 

dc la atm6slcra circundante. L.a Figura 2 ilustra estas dos relaciones.
 

Fn fircas en dondc laitemperatura y la humedad relativa son altas, la 

semilia pucdc pcrdcr su viabilidad en pocas sernanas. Aunque una 

habitaci6n o un cdiiicio con aire acondicionado y un sisterna de 

dcshumidiiicaci¢'i rcsu lta satistactorio para el ahmacenamiento, la 

i)nst rucci(n. manteniliento y operacion de dicha instalaci6n son 

costosos v a vccs dilicilcs. 1n consCcuencia, un pais debe considerarotras 

mancras para mcjorar las condiciones o reducir las neccsidades de 

alllace na nliento. 



Cuadro 1. Necesidades de almacenamiento 

Componcen te 

lmNctiLacion 

desarrollo dc 
cultis os 

Muiriplica~cion 
inicial de 

Finpresas 
semillistas 

Agecia de 
mcedcenta 

de los diversos componentes de ]a industria semillista. 

Cort 0 pla/o 
itb-s Illesc) 

Ma\Lterial 1'cnerco 
sCecclonado parai la inisma 
c.Iacion de sictibra 

Semilias (icn~licas %Biisicas 
para la misma estacio'n 

semilassumn~ 

La semnilla cosechada 
%henfciada para ser 
distribuida en la misma estaci6n 

La semilla lista para la 

Iiao in tenn cdi 
(8-20) rcscs) 

Niatcrial gcn ellco que se 
deja de rcser%.i 

Rescr%;, de 'crlllllis 
(icn~t -a, %~Ijijsj 

istros no 
utilliados 

Sernilla de resmra 
V aquella no utili/ada 

Existencias noNraintnoS 
utiliiadas 

Largo pha 
(3 aflos o rniisj 

(icrmoplasma 

cilGntad 
Seariaden clcadi 

Semija HBiica de linas 
lotes especialcs de 

algunas- '.aricdades 

-No se necesita. por lo 
regular. a mlefos quc ha~a 
quc apo~ar un prograrna 
de invc-,!igacin 

necesita 
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La semilla se puede almacenar fuera del Area normal de producci6n en 

sitios donde la temperatura sea mis baja (mayor altitud, por ejemplo) o en 
enclimas m~is secos. Ademhs se puede producir semilla fuera de estaci6n 

Areas irrigadas. para reducir el periodo total de almacenamiento desde la 

cosecha hasta la siembra. La producci6n, cosecha, desgrane o trilla y las 

se deben analizar a fin de determinar si existencondiciones de secamiento 
maneras de mejorar la condici6n de la semilla que se va a almacenar. 

Tambibn se pueden dar los pasos necesarios para mejorar las instalaciones 

existentes haciendo una inversi6n minima, como por ejemplo, aislando el 

cielo raso e instalando un extractor de aire. 

Determinaci6n de las necesidades de almacenamiento 

Si hay que invertir en nuevas instalaciones, los administradores deben 

buscar orientaci6n t~cnica sobre el disefio y la construcci6n. Como se 
6 cantidad de espacioaprecia en el Cuadro I. hay que decidir qu6tipo y qu 

las actividades de investigaci6n yde almacenamiento se requieren para 
desarrollo. las multiplicacioncs iniciales de semilla, las empresas 

semillistas y las agencias de mercadeo. En el caso de las empresas 
necesitansemillistas, los gerentes dcben decidir cu~nto espacio para 

en bultos; c6moalmacenamientoia grancl y cufnto para ainacenamiento 
se relaciona lacapacidad de ahnacenamiento con la de secamiento, 

acondicionamiento ymercadeo, qu6 parte del espacio de almacenamiento 
6 serequiere control dc temperatura y humedad, y qu tipo de equipo 

materiales estn disponibles, en el pais o en elneccsitaria: finalmicntc. qutit 
rasos y pisos.exterior. para sclhar y ai slar paredes. cielos 

Adeniis (d espacin paat alacenamiento, se tiene que considerar el 

empaquc de ia semilla a que, de hecho, el empaque en si es una forma de 

P'ara csto hay que estudiar los diversos materialesalmacenamiento. 
disponibles. y dclinir si sc requere un material poroso que permita el 

movimiento dc aire. o)uno sellado: adem~s, hay que tener en cuenta qu6 tan 

secar la semilla a fin de poder utilizar un empaqueeficientementc se puedc 

totaimente sellado. Las puhlicaciones como "Cereal Seed Technology", de
 

la FAO. tratan cn dctalle los aspectos tdcnicos del empaque.
 

Control de Calidad 

l.a secucncia de las opcraciones de control de calidad en las actividades 

sc analiza en el Capitulo 5. Estas medidas requieren cuatrosemillistas 
categonas dc cquipo c instaiaciones: equipo para la inspecci6n de los 

campos para ccrtilicaci6n de semilla, equipo para la inspecci6n de las 

plantas de hcnelicio y para h aplicaci6n de la lcysobre semillas, equipo 



para la prueba de verificaci6n genetica, e instalaciones y equipo para los 

laboratorios de anilisis de semillas. 

Inspecciones de campo para Ia certificaci6n de semilla 

Como las inspecciones de canhpo nunca sedeben retrasar, los t~cnicosen
certilicac6n tienen que trabajar a pesarde las inclemencias del tiempo, yes
posible que tengan que pasar largos periodos fuera de sus oficinas e
inclusive de sus hogares. Para ellos es esencial tener un medio Oe transporte 
que les permita movilizarse de una finca a otra (por ejemplo, a caballo) y
entre las aireas de una regi6n determinada (e.g., en avioneta). Cada
inspector o cquipo de inspectorcs que trabaje en una regi6n debe disponer
de un vehiculo, prcleriblemente con tracci6n en las cuatro ruedas. A veces 
se utilizan motocicletas, hicicletas y otros mcdios de transporte, pero 6stos 
son menos convenientes. 

Aderniis del medio dc transporte, para las inspecciones de Campo se
necesitan otros i mplementos 6tiles de escritorio, coino formatos impresos,
cintas y calculadoras manuales. En la publicaci6n de la FAO "Cereal Seed 
Technology" sc encuentran detalles adiciona les. 

Inspecciones en las plantas de beneficio y aplicaci6n de
 
Ia Ley sobre Semillas
 

El transporte es indispensable para efectuar las inspecciones de las plan
tas de beneficio y hacer cumplir la Icy sobre semillas. Los equipos y
suministros que se necesitan para desempeflar esta labor de manera
adecuada, incluyen sondas o caladores para muestreo, divisores port~tiles
de rnuestras, sellos, aparatos para sellar, recipientes para las muestras,
formas impresas, marbetes y marcadores. Es importante contar con
medidores de humedad portatiles en las plantas de beneficio. 

Prueba de verificaci6n genktica 

Este trabajo sc relicre solamente a las pruebas de pureza varietal y
hornogencidad. para las cuales se precisan lupas y contadores que faciliten 
cl examen morlol6gico de plantas individuales en las poblaciones y en
progenies dc una inisma plan La. ILas sembradoras o plantadoras disefiadas 
para sembrar surcos o parcclas individuales de cada progenie son
indispensables cuando el tiabajo de control de variedades comprende
varias muestras. I amhi&n se dcben incluir en la lista del equipo trilladoras 
de plantas individuales y dcsgranadoras de una sola mazorca. Otros
equipos c implcmentos (itilesincluycn macetas de pulpa de papel o de turba 
para una sola pkintula y para transplante. 
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Laboratorios oficiales para ef anlisis . millas 

Los laboratorios oficialcs para el andlisis de semillas se establecen por ley
 
y, como se indica en el Capil ulo 5, tienen la responsabilidad de aplicar la ley
 
cuando certifican la semilla.
 

Tales laboratorios tanbiti pucden prcstar el servicio de anfilisis a las 
empresas scrrillistas, a los prograinas de investigaci6n de cultivos y a los 
agricultores. Con cl fin de alcanzar uniformidad en los resultados de los 
anilisis, se tienen que scguir mctodos y condiciones de analisis estandari
zados para las cuales se requiere espacio adecuado y cierto equipo bIsico. 

Como nlinimo, in laboratorio de anfilisis de semillas debe tener el 
espacio adecuado para oficinas, recepci6n y alnacenamierto de muestras 
de semilla, v para los an~ilisis de pureza fisica y germinaci6n. A medida que 
un prograrna avanza, el laboratorio debe tener acceso a tierras pioductivas 
y unilormes para las pruebas de verificaci6n genctica de especies y 
variedades en parcelas. para las pruebas especiales de germinaci6n, y para 
los estudios dc sanidad de lasemilla. En algunas ireas y en programas 
avanzados. seria (itil disponer de invernaderos y cfimaras de crecimiento. 

Aunque mtuchos dctalles de la construcci6n son rcsponsabilidad del 
arquitccto. los pianos %,las necesidades de espacio se deben estudiar 
conjuniamente con tin tcenl6ogo de semillas. El aislamiento y selladura de 
los cuartos dc germinaci6n y las bodegas de alhnacenamiento de muestras, 
la localizacion dc las ventanas, la plomeria, las tomas cl6ctricas, etc., 
requiercn especial atenci6n. 

I.a seccil(n dcl laboratorlo destinada a las pruebas de pureza tiene que 
disponer del cspacio nccesarlo para mesas de trabajo, microscopios, lentes, 
bWisculas, colecciones de scinilla de relerencia, divisores de muestras, y un 
lugar para alnIacenamiento temporal de las inuestras de trabajo. Los 
analistas dc semilla pueden necesitar condiciones especiales para los 
analisis dc purcia con cl tin de protegerse en el caso de que haya que 
maneja r,con I recuencia, semilla que ha sido sometida a tratarniento con 
productos ltlimicos.. Si luere posible, se deben poner a disposici6n del 
laboratoi lo mItluinas pclefias limpiadoras de semillas (tipo laboratorio) 
con cl tin de qlUC se ptieda orientar a las empresas semillistas sobre los 
proced imientos del acondicionamiento. 

Los laboratorios de germinaci6a y de sanidad de la semilla requieren 
espacio adecuado para las mesas de trabajo donde se preparan las muestras 
y se cuentan las semillas y las plntulas; tin lavadero con agua potable; 
germinadorcs y cuartos de germinaci6n con temperatura controlada; sitios 
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para guardar platos, papel, toallas y arena; un lavadero de platos; un horno 
de esterilizaci6n y un autoclave; gabinetes de incubaci6n para las pruebas 
de sanidad dc l semilla; y equipo para el tratamiento de semilla en el 
lahboratorio. Iara decterminar hlrhurnedad se necesita espacio suficiente 
donde sc puedan colocar los hornos, inolino,,, secadores y bdsculas. 

Igualniec. dchc habcr espacio disponible para desempacar semilla y 
registrar las muestras en clmomento del recibo. Dicho lugar debe quedar 
cerca del sitio donde se calculan los resultados, de la oficina donde se 
escriben a nmiquina los ilormes y de la secci6n de cobros. El cuarto donde 
sC alacenan las Inucstras debe tener capacidad de almacenamiento para 
un afio v tmpcratura controlada. El jefc del laboratorio necesita una 
of icina privada. El personal debe disponer de una biblioteca especializada 
en semillas. 

11 cquipo. Como gernilnadores y bisculas de precisi6n, se debe solicitar 
a provecdores especialiados, pero la mayoria de los implementos y 
cquipos generalcs de laboratorio se puede obtener localnente. Algunos 
implementos sencillos y que ahorran tiempo cornoi mesas para conteo de 
seiI la., cspItu las, enases (ic htjalata, frascos para las muestras, y 
bandcjas pkisticas para germinaci6n en arena, se pueden labricar 
Iocalmente o se puedcn usir. COMO sustitutos, implementos que se 
encucnircn en hr local dad o scan adaptables. Un estudio exhaustivo sobre 
lIaconsi ucci()n, dotaci)n y'organi/aci6n de un laboratoriode semillas con 
lo I imo ndi.,spensable, aparece "Proceedings thei en of International 
Seed Icsting Association". Voluiien 34, nnfiero 1,por N)eke, Oomen, 
Schloocl. lickcldain v Koopman . La publicaci6n de la International Seed 
lesting Association (IS IA) "Survey of Iquipment and Supplies" contiene 
inlo maci6n prop(rcl()nada por 27 paises miem bros de los cinco 
continentis. Li.a pulblicacitn ".'Seed Icsting Manual" de Chalam, Singh y 
I)ouglaiS. y hi de liA ) "Cereal Seed lechnology" son igualmente 6itiles. 
(Ver cl Aptnd1 Cc iICnltuveII title informaci6n adicional sobre el ,-'quipo.) 

Laboratorios de servicio 

Ias eruptc ea, ,Cseilsars. por lo regular, mane.jan los laboratorios de 
scrvicit\ electi'mn Si', proplos atwildisis y )s de los productores de semilla y 
de los agricttltmres, en general. Lia informaci6n sobre humedad, pureta y 
germinaci(on es ttil pam iosproductores de semilla y para las empresas 
semil ilistas danritC Cl perdioh iecosecha de la semilla y durante el 
secamienlo. aco(ldicionamiento v almacenamiento. Los servicios 
prestados so)n Clrcsultado die on acterdo entre el laboratorio y el usuario, 
sin intcr\cncion olicial. Sin embargo, lh calidad de los anflisis y los 
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resultados obtenidos pueden igualar a los de los laboratorios oficiales si el 
personal es experimentado y dispone del equipo necesario. 

Un laboratorio de servicio utiliza equipo similar al de los laboratorios 
oficiales. pero normalmente analiza un numero menor de clases o tipos de 
semillas Y utilia nictodos que permiten obtener resultados mis 
rfipidamneite. Un ejemplo de sinplificaci6n es el equipo que se emplea en la 
determinaci6n del contenido de hunedad. Una inlormaci6n relativamente 
precisa, lograda con un artefacto para anmilisis rfipido, es mucho miXs 
valiosa durantc el proceso de secamiento que una medici6n exacta que se 
obtenga tin dia despties utilizando ttcnicas mas refinadas que requieren 
una miiquina de mnoler, tinl horno de temperatura constante, un secador, 
una Hiscula 1, precisi6n y un analista muy bien entrenado. 

Tamailo, capacidad y ubicaci6n de los laboratorios 

I tainafio de un laboratorio lo determina el numero de especies y 
inuestras que hay quc analizar por afio o porestaci6n y, hasta cierto punto, 
las clases de semilla de cada especie que se deben analizar. El nzimero de 
mucstras quc se puede analizar se ve afectado por la capacidad y condici6n 
del equipo, el nfiniero y pericia de los analistas de semillas, la frecuencia de 
especics "dificilcs de analizar" y el tiempo disponible entre la cosecha y la 
siembra. l~a proporci6n de muestras oficiales en cornparaci6n con las que 
se anali/an en un laboratorio de servicios, tainbi~n se debe tener en cuenta 
al determinar la capacidad y el tamafio del laboratorio. 

Culuier expansi6n de un programa de andlisis de semillas se debe 
planilicar. Se pueden construir laboratorios con una capacidad superior a 
la necesaria. dejar previstas expansiones futuras para dar cabida a inas 
equipo y personal, o cefiirse estrictamente a las necesidades actuales con la 
intenci6n de establecer un nuevo laboratorio en otro sitio cuando surja la 
necesidad. Sin embargo, 1in nuevo laboratorio puede hacer zmis dificil 
nu tener la tinilornidad en los metodos de anliisis o en la interpretaci6n 
dc los rcsultados: por consiguiente, si el correo y otros servicios de 
comunicaci6n son adccuados, es mejor la expansi6n que el establcirniento 
de un nueVO lbolato io. 

Un progrania dc certificac i6n tamnbi6n precisa de instalaciones para el 
trabajo de olicina, imprcsion de marbetes y almnacenamniento de equipos y 
sum inistros. hn muchos paises el laboratorio de anAlisis, la autoridad 
certificadora y cl grupo encargado de hacer cumplir la Icy sobre sernillas se 
encuentran cn el misnio edificio; por Io tanto, los administradores de estos 
programras deberian planificar conjuntamente sus necesidades en-cuanto a 
espacio. 



250 /ol"t (Jama(I'.4'1hEil(J 

Los hnoratorios de servicio, por lo regular, son pequefias unidades 
anexas a las empresas semillistas. Su capacidad estA determinada 
principalmentc por la operaci6n de la empresa y lostipos deservicioquese 
espera brind cl laboratorio. En consecuencia la mejor ubicaci6n es un 
lugar cercano a la planta de beneficio o a las oficinas de la empresa
se i llista 

Fuentes de suministros 

AunquC partc del equipo para la industria semillista es poco cornin, no 
tienc quc ser sotisticado. Mucho se puede encontrar a nivel local. La 
industria dcl grano trtililm limpiadores de aiie y zarandas, muestreadores o 
caladores, v divisorcs. En la industria cafetera, del t6 y minera se emplean 
separadores por gravedad. Los secadores, el equipo de control, los 
transportadorcs y los elevadores, se utilizan en muchas operaciones de 
fabricaci6n \ henclicio. I.as Hbisculas, lupas y otros articulos de la boratorio 
se uiilmia cl las industrias fa rmactutica y biol6gica. L.os deshumnidifica
dores sc emplcan en la industria f'armacutica. Los aparatos dce aire 
acondicionado son dc ISO con filn. 

Si parc dcl equipo no se consiguc en la localidad, los administradores 
dchen decidii si cs prelerihlc fabricarlo locaInente o importarlo. La 
lahricacirn local es conveniente desde el punto de vista de ahorro de 
di\isas. gCnCraion diccmpleo, mayor facilidad de manteniiento y 
reparacion dcli equipo. v menor costo. Pero, por o-, parte, se podrian 
desperdiciar csl 1cr/os en la producci6n de numerosos articulos que tienen 

n nierca lO pOtencial local mINuy limtiado, o perder tiempo esperando a que 
los ahr cancs locales adqIiieran pericia en la habricaci6n. Adernfis, en 
comparaciCn coin los artiCulos importados, lacalidad puede ser inferior y 
los i.silllos tedrian menos confiania en el producto. 

Por su parte, liimportacion perinite escoger entre un mayor nflmero de 
cquipos quc cucntan con clrespaldo de arios de experiencia y evaluaci6n. 
E-n los paises mil~s industrialiihdos, las alhas normas de calidad y lit 
competencia tienen un clecto ber3fico en el precio y calidad dL los 
articulos: adMis, al hacer importaciones, los recursos locales se pueden 
invertir en la Iahricaci6n de otros articulos de mayor denianda. Las 
principales desvcntajas de la importaci6n son la cscasez de repuestos y la 
diticultad de mantcnimiento, especialmente si se iniportan dive' .,os tipos y 
modelos. Otro agravante es cl consumto de divisas de las cuales no se 
heneliciaria laindustria local. 

lin Brasil y en la India se fabrica localnente parte del equipo para 
secamiento, acondicionamiento y an~lisis de laboratorio, pero otros 
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articulos se importan todavia. Los dos paises tienen mercados potenciales 
grandes y una buena base industrial para la fabricaci6n de dichos equipos. 

Los paises menos industrializados rara vez fabrican equipo especializado 
para ]a industria semillista. 

Como consecuencia de lo anterior, los gobiernos y los adminr.stradores 
de los programas de semillas, deben considerar la promoci6n de la 
fabricaci6n local de equipo para semillas, si la industria local tiene la 
capacidad y si el mercado potencial (incluyendo el regional) es 
suficientemente grande. Si la fabricaci6n local es factible, se deben 
establecer las prioridades para los articulos que se van a fabricar en la 
localidad y los que se van a importar. 

Con el fin de garantizar un suministro continuo de equipo importado, se 
pueden crear concesionarios locales a quienes se debe alentar para que 
mantengan existencias adecuadas de repuestos y brinden ur buen servicio. 
El gobierno puede avudar dando prioridad a la asignaci6n de las divisas 
que se precisan para Ia operaci6n y otorgando prdstamos especiales. 
Cuando los concesionarios loc"'!es no participan se debe evitar hacer 
importaciones grandcs v frecuentes. En el caso de programas grandes y de 
desarrollo rfipido. cl gobierno podria asignar un grupo de individuos para 
que asesore a la industria local sobre la fabricaci6n del equipo y ayudea las 

empresas semillistas a satisfacer sus necesidades de equipo y mantenimien
to. Los gobiernos tambin podrian importar equipos y darlos en alquilera 
las empresas semillistas. 

Una de las principales responsabilidades de un administrador es 

cerciorarse de que la industria semillista tiene el equipo y los repuestos que 
necesita. Si para abastecerse de equipo es necesario utilizar divisas, se 
deben tomar las medidas del caso. Es esencial que se tomen decisiones 
claras sobre c6mo se va a garantizar el abastecirniento. Si se va a fomentar 
una industria semillista comercial, se debe dar prioridad suficiente al 
suministro de todos los recursos fisicos que se necesitan con el fin de evitar 
carestias que causen demoras. 

Construcci6n de instalaciones y comienzo del programa 

Los administradores y los lideres en los sectores pitblico yprivadodeben 
construir las instalaciones e iniciar la operaci6n. Las etapas de desarrollo 

conducentes a la operaci6n de una unidad de secamiento, acondiciona
miento y almacenamiento de semillas, se utilizar~n como ilustraci6n de los 
factores implicados y de los pasos necrsarios para lograr que dicha instala
ci6n est6 en condiciones de operar. 
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Obtenci6n de Ininformaci6n bisica 

Al establecer una unidad de semillas completa, se deben considerar los
factores de secamiento, acondicionamiento y almacenamiento en conjunto
(aunque a veces el secamiento no se precisa). A menudo, despu(s que la
sermilla ha sido secada. sc debe almacenar por algfin tiempo antes de estar
acondicionada. Sin embargo, seria inds conveniente que esas operaciones
se pudiesen efectuar simultdncamente con el fin de poder secar,
acondicionar.y almacenar la semilla sin retrasos. 

Para planificar adecuadamente la capacidad y otros requerimientos se
necesita la siguiente informaci6n bsica: 

" Clase de cultivos, n6mero de variedades, y el mes en que la semilla de 
cada uno va a ocupar la instalaci6n. 

" Area cultivada y rendimiento de cada variedad y cultivo. 

" Meses de cosecha y condiciones clim~iticas durante la cosecha. 

" M6todos de cosecha y vcl,)cidad con que e cumple la misma. 

* Tiempo necesario para trasladar la semilla del campo a la planta de 
beneficio y equipo de transporte que se va a utilizar. 

" Calidad de las vias de comunicaci6n en el irea. 

" Tamafno de los lotes dc semilla que se van a manejar. 

" Nimero esperado de productores y de totes de semilla. 

" Dias disponibles para cl secarniento y acondicionamiento de in cultivo 
determinado. 

Una vez que se ha recopilado toda esta informaci6n, se debe prestar
atenci6n a factores tales como la fuente de energia eldctrica, las conexiones
ferroviarias, la facilidad de acceso por carretera y el suministro de agua.
Los administradores pucden delegar en su personal t~cnico la consecuci6n 
y evaluaci6n de esta informaci6n. Los especialistas extranjeros
organizaciones p,-ivadas, oficiales o 

de 
filantr6picas, pueden resultar muy

utiles en esta etapa. Tambi~n hay consultores privados disponibles en
algunos paises. Cuando se trata de la construcci6n de instalaciones
grandes, o de tamafio medio pero en varias localidades, muchos gobiernos
optan por enviar administradores y lideres locales al exte-ior para que
visiten instalaciones similares a las proyectadas. 
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Preparaci6n de pianos preliminares 

Una vez que se ha recopilado la informaci6n bfsica y se ha escogido el 

sitio. se deben hacer los bosquoios o pianos preliminares a fin de definir el 

disefio de los dilerentes componcntes de la instalaci6n y la ubicaci6n del 

equipo. En este punto, se debe determinar el tamafio de cada pieza de 

equipo. y si lucre posible, de los inodelos especificos. 

Si la instalaci6n es pequefia -por ejemplo, una unidad para Semilla 

Bsica o (ien~ica, o una instalici6n privada modesta - los pianos 

preliminares pueden ser suficientes para que el contratista prosiga con la 

construcci6o. Para las instalaciones mis grandes, sin embargo, los pianos 

preliminares deben ser aprobados para que puedan hacerse los pianos 

definitivos. 

Pianos finales 

A pesar de que los pianos preliminares los puede preparar un tecn6iogo 

de semillas o un ingeniero agricola que est6 bien familiarizado con el 

secamiento. acondicionamiento y alnacenamiL.:.o de semillas, el piano 

final lo debe hacer un arquitecto. Los paises con un ;Ato grado de desarrollo 

industrial cuentan conl buenos arquitectos; otros, "cndrfn que contratar 

asesores extranjeros. 1 arquiteco debe comprender muy bien la intenci6n 

del piano prelimina- anteproyecto para asegurarse de que el piano final 

cumpla con todos los requisitos. Mientras se prepara el piano, el arquitecto 

debe consultar frecuentemente con un tecn6iogo semillas. Losen 

diagramas de tlujo de los distintos pasos del beneficio de semillas sirven 

para garantizar que la instalaci6n funcionarA segfin lo planeado y como 

base para la preparaci 6 n de los pianos del disefio arquitect6nico. 

Si el arquitecto conoce a fondo el tema debe preparar simultdneamente 
sobre equipo. caso contrario,espcificacior.es detalladas el En un 

61 entecn6iogo de semillas o un ingenicro agricola deben trabajar con 

estrecha colaboracin. Hay muchos detalles relacionados con la necesidad 

de espacio, dimensiones y flujo de la semilla que precisan de cuidadosa 

atenci6n. Al preparar las especificaciones del equipo, tambi~n se necesita 

una lista de repuestos. El tipo y la cantidad de repuestos se pueden basar en 
otras personas conocedoras dellas recomendaciones del vendedor y de 

equipo. 

Preparaci6n de documentqs 

Los documentos de propuesta (documentos que solicitan licitaciones 

para el suministro de servicios y bienes), deben indicar las especificaciones 

http:espcificacior.es
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del equipo v de los repuestos necesarios, los detalles de construcci6n de las 
instalaciones y los requisitos para la instalaci6n del equipo, incluyendotodos los lactores de calidad. Al preparar el pliego de condiciones se debetener en cuenta cl hecho de que parte de la construcci6n o fabricaci6n sepuede hacer a nivel local mediante contratistas. Las instalacionesel6ctricas 
e hidriulicas, la construcci6n de tolvas de recibo y la compra de equiposcomplementarios similares se pueden hacer localmente. Sin embargo, haypiezas dcl equipo de acondicionainiento y secamiento tambiny deahnacenamiento que se tienen que importar. Cuando es necesario importarequipo. el pliego de condiciones debe solicitar especificamente que seincluyan las instrucciones de instalaci6n v operaci6n, los manuales deservicio Nlistas completas de repuestos. Los pliegos tambi6ndeben irldicarhasta que punto los abastecedores deberdin brindar adiestramiento a losoperarios Nal personal de n~mtenimiento. Se deben incluir disposiciones

sobre la asistencia tecnica necesaria para operar y mantener clequipo en el mes initial de luncionamiento. El ncimero de ineses que se debe brindaradiestramicto y asesoria y el servicio de seguimiento tambin se debenespecificar. lara todas las licitaciones de equipo, acuerdos de instalaci6n ycompromiso de adicstramiento y servicio de seguimiento, se debe exigir ]a
documentacion cuando sea aplicable. 

Cuando el personal a cargo de las actividades semillistas es inexperto,es
m~is convenicnte que los licitantes tengan que cotizar toda la obra a fin depoder responsabilizar a una sola firma de la construcci6n e instalaci6n. Elcosto puedc parecer alto, pero la responsabilidad de que la instalaci6nI uncione bien queda claramente definida y, en consecuencia, el costo final 

cs menor. 

Estudio de las licitaciones y adjudicaci6n de los contratos 

La revision minuciosa de cada unade las licitaciones, paraqueseajusten
a los requisitos exigidos. es una labor delicada que amerita la contrataci6n 
de asesoria externa. 

Construcci6n e instalaci6n 

Si un arquitcto estui a cargo de ]a obra, su supervjsi6n y orientaci6ncontinuas son esenciales durante la construcci6n e instalaci6n. Suexperiencia cn el de lacampo construcci6n de instalaciones parasecamiento. acondicionamiento y almacenamiento de semilla, determinarila ncccsidad de que solicite aseso,'a a quienes tienen conocimientos
espcciales sobre tecnologia de semihas e ingenieria. 
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Las licitaciones deben incluir una programaci6n detallada de labores, 
por cuanto los planes para la producci6n de semilla dependerdn de la fecha 
de terminaci6n de la construcci6n. La construcci6n e instalaci6n se deben 
sincroni/ar dc manera que la instalaci6n quede lista antes de una 6poca de 
cosecha especifica, con el fin de evitar el tener que manejar semilla en 
instalacioncs incompletas. Desde el momento de la presentaci6n de los 
antepro ectos hasta la finalizaci6n de la obra, pueden transcurrirde 12 a 24 
meses. Los muchos factores que afectan el periodo de construcci6n, 
incluyendo la disponibilidad de energia el6ctrica, terrenos, viasde acceso y 
facilidades de transporte, se deben tener en cuenta en los estadios iniciales 
de planificaci6n, para prevenir demoras innecesarias. 

Operaci6n inicial 

l.a "inauguraci6n" de una instalaci6n para semillas debe ser motivo de 
celebraci6n si sc ha tenido buen cuidado durante todas las etapas de su 

desarrollo. La capacitaci6n directamente en el lugar de trabajo es muy 

valiosa para clpersonal, pero tambin puede ser itil recibiradiestramiento 
en una instalaci6n similar. Algunos distribuidores de equipo estdn en 

mejores condiciones que otros para proporcionar adiestramiento in situ. 
La planificaci6n minuciosa permite que una instalaci6n comience a 

funcionar con un minimo de retraso y con personal id6neo, y continie 

operando ininterrumpidaniente. 

Aunque se ha hecho hincapic en una instalaci6n para el secamiento, 

acondicionamiento y alnaccnamiento de las semillas, igual cuidado 

merecen otras construcciones, comno el centro de control de calidad o el 

laboratorio de anfilisis de semillas. Otros puntos que se deben considerar al 

disefiar dichas instalaciones dentro del marco de un proyecto estAn 

incluidos en la publicaci6n de la FAO "Improved Seed Production". 

Mantenimiento del equipo 

Al mantenimiento del equipo no debe restfrsele importancia. Los 

preparativos para un programa de mantenimiento deben comenzar cuando 
se hace el pedido dcl equipo. Los fabricantes pueden proporcionar copias 

adicionalcs de las instrucciones sobre operaci6n y mantenimiento del 

equipo, y otas inlormaciones imis detalladas que normalmente no se 
suministran a menos que se soliciten especificamentc. Si las instrucciones 
no estfn en el idioma dcl pai s solicitante. se deben hacer traducir tan pronto 
como se reciban. 
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El mantenirniento del equipo es costoso, raz6n por la cual los 
administradores deben incluir en el presupuesto fondos para cubrir la 
importaci6n de repuestos y el valor de las reparaciones locales. Los fondos 
de mantenimiento deben estar disponibles de inmediato para poderactuar 
sin dilacioncs. 

Conseguir y entrenar personal para el mantenimiento del equipo es tan 
importante como ]a capacitaci6n para cualquier otro trabajo es
pecializado. Algunos proveedores dictan cursos especiales de capacitaci6n, 
en sus fAbricas o en el pais, sobre la operaci6n y mantenimiento de los 
equipos. Cuando se hacen los pedidos, se deben tambin hacer planes para 
aprovechar dichas oportunidades. Para que el equipo funcione per
manentemente a plena capacidad, hay que tener personal bien entrenado 
con suliciente movilidad, repuestos y herramientas. 

Recursos Humanos 

La falta de personal calificado en el Area de tecnologia de semillas es la
 
principal barrera para la estructuraci6n de un programa s6lido. Aunque
 
los prograrnas especiales de capacitaci6n pueden contribuir al logro de las
 
metas propuestas (ver Capitulo 7). muchos paises que cuentan con
 
personal calificado en tecnologia de semillas no lo estdn aprovechando
 
debidarnente. Los administradores deben.identificar dicho personal y
 
asegurarse de que ocupen posiciones a la altura de su preparaci6n. Si bien,
 
los fitomejoradores, los agr6nomos y los horticultores se pueden convertir 
en "especialistas en semillas" recibiendo capacitaci6n especial, los 
adninistradores deben evitar en lo posible tomar personal clave de otros 
programas para que trabajen en la labor mencionada. 

Debe existir cierto equilibrio entre los recursos fisicos y los humanos. La 
fuerte inversi6n en recursos fisicos cuando no existe el personal adecuado 
para operar y mantener instalaciones costosas no es rentable. Igualmente, 
el preparar un gran ntinero de personas sin tener las instalaciones 
requeridas es desmoralizante. 

En este capitulo se destaca la necesidad de tener personal que opere y 
mantenga el eqplipo como una forma de subrayar la importancia de los 
recursos huiano:; en el prograrna total, pucs son muchos y de muy 
variadas aptitudes los especialistas que se necesitan en la industria 
semillista (ver Cuadros I - 3 del Capitulo 7). 
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Recursos Financieros 

Aun cuando las necesidades financieras de los programas de semillas 
difieren de un pais a otro, es posible identificar algunas de las principales 
partidas de costo en cada segmento de estos programas (Cuadro 2). 

Ademis de [a utilizaci6n de los fondos pfiblicos, los administradores de 
los programas tienen dos alternativas principales para satisfacer las 
necesidades linancieras: el sector privado podria asumir par te de los costos 
y, a medida quc el programa de semillas crece y se desarrolla, algunos 
componentes del mismo pueden volverse autosuficientes o casi 
autosuficientes. En consecuencia, es posible que un programa crezca, 
pasando de la etapa I a la 4, sin que esto implique un incremento 
continuado de los gastos piblicos (Figura 3). Las siguientes son Areas en 
las cuales el costo se puede traspasar ya sea al sector privado o a los 
usuarios. 

Investigaci6n y desarrollo. Las empresas semillistas pueden asumir parte 
de la responsabilidad por la investigaci6n y el desarrollo. A medida que las 
ventas se vuelven mis rentables, los productoresde semilla y las empresas 
privadas en algunos paises proporcionan fondos al sector pitblico para la 
investigaci6n y el desarrollo de cultivos que les son de interis especial. 

Producci6n de Semilla Bisica. Cuando un programa se encuentra lo 
suficientemente adelantado para vender Semilla Bisica a las empresas 
semillistas y a particulares, la mayoria de sus gastos los puede cubrir 
mediante la venta de semilla. 

Empresas semillistas. Toda empresa semillista privada, pfiblica o mixta, 
tiene como objeto convertirse en autosuficiente y producir utilidades, 
aunque sea necesario utilizar fondos piblicos para la inversi6n y costos 
iniciales. 

Calidad de Ia semilla. La certificaci6n de semilla es bdsicamente un 
servicio quc se brinda a los grupos de producci6n, beneficio y mercadeo de 
semillas, para utilidad de los consumidores. Tales programas normalmente 
empiezan con apoyo pleno del gobierno, pero luego se convierten en 
actividades autosuficientes; sin embargo, es conveniente que el gobierno 
continlle respaldrndolas. 

La aplicaci6n de la Icy sobre semillas se efectitk en beneficio del pfiblico; 
por este motivo, constituye una responsabilidad pfiblica cuyo costo total 
corre a cargo dcl gobierno. No obstante, a veces se cobran impuestos a los 
vendedores de semilla para sufragar parte del programa. 



Cuadro 2. Costos principales 

Aspecto deClprograms 

lnsCst'gaoiiZ1 I dc,.arrii 

Producclion de Scrnull.liaalicci-
mo partedel p dl.ir in ,tr. 
gachon) 

Semilla Ba-ica -n flirn uridad 
indcpcndcnic) 

Eniprcsas semillista. 

Certit:cactdn de scmilla 

Aplicaci6n de la Ley sobreSemillas 

Analiss de scmillas 

Capacitacin '. promocisn 

en un programa de semillas. 

Recuros fisicos 

icdilicacons , tcrrenis. qulpo dc laboratorio 
x dc campo 

Iquipo dccosccha. sccamiento %iacondicio. 
narnionr, intAlaciones para cl 
almcfnamlcnlo de semilla 

Iquipo dc co'echa,sccamiento . acondicto-
na:nicno. instalicions para el 
alimcenatiento dc scmilla: cdilacaciones: 
tcrrenos. equipo dc laboratorio %de campo 

Lditficaicioncs; terrenos; equipo de Campo. 
secamicnto.acondicionamiento . laboratorio; 
istalacions para clalmacenamiento dc 

semijia: sehiculos 

Edificacionos; equipo y muobles dc oficina: 
.ehiculos; otros equrpos poquehios como cala-
dotes paramuestroo 

Edificaciones: equipo y muebles de oficina; 
.ehiculos; otros cqulpos pcquefos como 
caladores para mucstroo 

Edificaciones; oquipo y muebles de 
laboratorio: secbulos 

Edificaciones; equipo y muoblos do oficina; 
sohiculos equipo audiosisual 

Coitus dircctos de opcruci6n 

Personal permanente. pstos del programa como operaci6n de
 
Scliicuio,. mantenimlento dc equlpo. suministros y mano do obra
 
temporal 

Personal pcrmancntc. cotts de produccion v beneficto de lasemilla 

Personal permanenc. cistos de produccion 'r bencficto do la semilla;
personal adniinitramtsi. scrulcjospublicos; mano de obra;
 
mantenlmlcnto del equip,)
 

Personal adminstratio, tccnicoN no tPcnico: capital dc trabajo.
intcreses sobre clcapital prcstado; costos de produccidn dc semilla;

transportc secamicnto. acnmdrceonamiento: almacenamient.: manto
nimicnto de equpo,. perdidas dc semclla 
 costos do mcrcadoo (mis
 
n.sestgacion . dcarrollo si son clcctuados por lacmpresa)
 

Personal; sumnistros dc campo para muostreo dc semilla: formatos: 
operacidn de shu.culos % oficinas.; rct-icos priblicos; marbetes
capacitactin 

Personal; lormatos para los inlorn cs dc muestrco de semillas;
suministros sarlos. operaclon dc schiculos voficinasscriciospfblicos. 
capacitacion 

Personal. suminstros paralaoperaci6n dellaboratorio: bolsas para 
muostras. scrsiclis publicos operacidn de sohiculos 

Personal; opracrin dc "ehiculos: equipo audiovisual; materialdo 
promocion. impresion %duplicaci6n. 
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Fuente de 
Ftapa de desarrollo financiaci6n 

1 2 3 4 

,....... -.-..... o.
 

.............. Actvid de
 

~Actividades 
.. a..i.......
 

~autosuficientes 

.... .... ... 

,................:....' ri~ r v d
 I 


Inversi()n priia 

Figura 3. IFinanciact'n de imtPrograntade Semillas en diferentes etapas de su desarrollo. 
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El anilisis de semillas es un servicio que se ofrece al programa de
certificaci6n, al de aplicaci6n de la ley, a los agricultores y a otros 
consumidores. Con ei tiempo, el prograna de anlisis puede dar utilidades, 
pero inicialmente es mejor brindarlo sin costo alguno para promover el
servicio. Posteriorncntc, parte de los costos de dicho programa se pueden
cubrir mediantc el cobro de tarifas por el servicio. 

Educaci6n y promoci6n. Los costos educacionales por Io regular los
sufraga el gobierno por tratarse del bienestar ptzblico. Cuando las
actividades dc promoci6n y ventas son efectuadas por las empresas
semillistas y los grupos de mercadeo, los costos los deben asumir ellos. 

Los administradores del gobierno tienen un interns especial en los
beneficios financieros que se derivan de la inversi6n en el sector semillista. 
Como todos !os segmentos de la industria semillista se encuentran 
interrelacionados, los bcnelicios se deben considerar en t~rminos de la
industria como un todo, o tal vez en t6rminos del sector agricola total, y no
de un segmento aislado del mismo. Lo oportuno de las operaciones es un 
aspecto vital para cl exito de todos los componentes del programa de 
semillas. En Consccucncia, es surnamente importante que haya fondos 
disponibles cuando sc necesitan. 

Ayuda Externa 

Un sinntimero de organizaciones externas (e.g., las agencias de las
Naciones Unidas, las de ayuda bilaterial, el Banco Mundialylos bancosde 
desarrollo regional, entidades filantr6picas y universidades) pueden
ayudar a los programas nacionales de semilla mediante servicios de
asesoria, donaciones para la compra de equipo, adiestramiento de becarios 

Mixima efectividad de Ia ayuda externa 

la i 
r uda CtN.r i n , lctc" 11;'1% la ciiindo 

F,ay ln c')ipr inii( i ailto il,. 

Se miiil ltclc Ia a.tlda por un periido mificiente. 

S;e proporcion la alNwda adcuada en el inomreno oportuno. 

-tn pro"vec'lo hien cwrcehidu Ne vincula a todo el programa dc scmillas y a las 
iariedadc isilej)ra(~lis. 
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y pr~stamos. La publicaci6n Agricultural Assistance Sources del 

International Agricultural Development Service (lADS), contiene 

informaci6n sobre muchas de tales organizaciones. 

Aunque el principal responsable-del desarrollo de un programa de 

semillas es el gobierno nacional, la ayuda externa puede ser muy valiosa si: 

- Los altos mandos del gobierno estin comprometidos con el programa de 

semillas. 

- Un organismo de ayuda externa puede apoyar la actividad por un 

periodo determinado. 

- Un organismo de ayuda externa puede asignarle al proyecto t6cnicos 

bien calificados, en el momento oportuno. 

- Un proyecto bien concebido se vincula eficazmente al programa de 

semillas y a la investigaci6n de cultivos. 

La publicaci6n de la Agencia para el Desarrollo Internacional (AID) de 
Leaders in Technicallos Estados Unidos titulada "A Guide for Team 

Assistance Projects" sefiala: "La ayuda externa en si misma es un recurso 

Punlos principales para Indetermlnaci6n de politicas sobre recursos 

I. 	 Si la asignaciun de hos recursos fisicos, humanos, financieros y externos refleja la 

prioridad dada a la semilla. 

2. Si las inversiones en equipo se hacen de manera sistemttica, con 6nfasis en el logro de 

sNeIillh ie huena calidad o si simplemente se seleccionan los equipos sobre la base de 

ser miis simples fotnis sofisticados. 

3. 	Si se hace suliciente 6rdasis en la importancia del buen mantenimiento del equipo ysi 

csto se relleja en la mayor vida fitil del mismo. 

4. 	Si las politicas tiC crdilo deben lavorecer a las empresas semillistas y a los gruposde 

inrcadeo. 

5. 	Si hay Iondos disponibles para todas hs operaciones semillistas cuando se precisan. 

6. 	 I)elinir la avuda externa para apoyar el desarrollo de un programa de semillas. 



escaso. asi se exprese en tcrminos econ6micos o de recursos humanos.
Igualmente es un componente por el cual existe demasiada competencia". Los administradores deben considerar no solamente las posibles
fuentes de ayuda sino tambi n la forina rnis eficaz de utilizar tal ayuda. 

La ayuda externa sc podria utilizar en el desarrollo del plan inicial del prograna dc semillas de pais (verun el Capitulo 1). En.el proceso de
desarrollo dc tn plan, se debe prestar atenci6n a los puntos fuertes y d6biles
del personal local y a ]a disponibilidad de fondos locales y divisas. Acontinuaci6n se pueden identificar los tipos de ayuda externa, ya sea acorto o a largo plazo, que mins se complementan con los recursosdisponiblcs en clpais. No se debe aceptar ayuda ex'erna solamente porque
esta se encuentra disponible. Se debe pensar en t(rminos de que la ayuda
externa debe encajar en las necesidades de un plan global para Ilevara cabo un programa o partc dcl mismo. Algunos prograrnas precisan solamente
ayuda financicra, pero otros requieren la asistencia tfcnica paracomplementar la financiera. La contribuci6n de la empresa privada
tainbien puede ser valiosa (vet elCapitulo 4). 

Para sacar mnAs provecho de la ayuda externa, ios administradores 
deberian: 

- Especificar con claridad las responsabilidades y el papel que
desempefiarian los expertos extranjeros. 

- Asignar uno o nids uniembros del personal nacional para que trabajen
con cl experto extranjero y asi beneficiarse con sus conocimientos. 

- Desarrollar planes claros o bosquejos de proyectos conjuntamente con
el personal de la agencia de ayuda externa y con el local. 

- Brindar suficiente apoyo local tal cotno oficinas, transporte, vivienda,
personal, v servicios de interpretaci6n y traducci6n para librar al 
experto extranjero de una preocupaci6n excesiva.sobre detalles de esta 
naturaleza. 

- Revisar de manera peri6dica el progreso para asegurarse de que todoslos grupos externos y los locales estdn trabajando en pro del mismo 
objectivo. 

Coo se ha indicado en repetidas ocasiones en esta secci6n, los recursosdisponibles son importantes. pero es mucho mis importante el uso 
prudente de los m ismos. 
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Guias para las Actividades de Investigaci6n y 
Producci6n de Semilla Bisica 

Gufas para Clasificar Poblaciones de Plantas Cultivadas 

Las guias enunciadas a continuaci6n para la clasificaci6n de poblaciones
de plantas cultivadas fueron redactadas por un comit6 de la Association of 
Official Sced Certifying Agencies y han sido levemente abreviadas para su 
presentaci6n en este libro. 

Desputs de revisar cuidadosamente los materiales para mejoramiento
gen~tico actuales y esperados y las clasificaciones y descripciones actuales, 
se recomienda describir mds minuciosamente las diferentes categorfas de 
variedades cultivadas. La naturaleza de la variabilidad del material 
biol6gico hace extremadamente dificil la elaboraci6n de definiciones
"absolutas" o "puras". La variabilidad entre aigunas de las categorias es 
casi coninua. Sin embargo, las guias, tal como se presentan aqui, se 
consideran esenciales para la nomenlatura y la reglamentaci6n ordenada 
de las variedades. 

Se recomienda que las definiciones si',uientes se usen como guias para
clasificar poblaciones de cultivos. Esta podrn cambiar en el futuro en 
raz6n del progreso en las t~cnicas de fitomejoramiento lo cual harA 
necesaria su revisi6n. 

I. VARIEDAD (CULTIVAR)' 

El ttrmino "variedad" significa una subdivisi6n de una clase que es 
diferente, uniforme y estable: "diferente en el sentido de que ]a variedad se 

l'n¢.h, guia Io tkrmii o " aricdaid" %"culliar" seconsideran cquivalentes id nicos dc acuerdo con cl 
C')digo Ihntcrnciomal de Noii enclaura de 'laints Cultivadas (InternationalCode of Nomenclature of 
Cullkatcd PIlants. 
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puede identificar mediante una onins caracteristicas morfol6gicas, fisicas y 

de otro tipo, que la distinguen de las otras variedades conocidas; 
"uniforme" en el sentido de que se puede describir la variaci6n de las 

caracteristicas esenciales y tipicas; y "estable" por cuanto la variedad 

permanecerdi inmodificada, lo que le da un grado razonable de 

confiabilidad en sus caracteristicas esenciales y tipicas yen su uniformidad 
al reproducirla o reconstituirla segfin lo exijan las diferentes categorias de 

Ihis variedades. 

A. Variedades clonales 

Consisten de un clon oen varios clones muy similares que se propagan 

por medias asexuales. Las variedades clonales se propagan mediante 

estacas, tub~rculos, cormos, bulbos, rizomas, divisiones, injertos o 

semilla producida por apomixia inducida. 

B. Variedades de Iinea 

Consisten de una o mis lineas de plantas aut6gamas o al6gamas y 
lin':as individuales facultativamente apogdimicas que tienen primor
dialmente el mismo germoplasma (un coeficiente te6rico de 
coascendencia 2 de 0,87 o superior, y 95 por ciento de apomixia en las 

lineas individuales facultativarnente apogfmicas; excepto er. los casos 

donde no es posible obtener un 95 por ciento de apomixia, es posible 
clasificar como variedades de linea a las lineas individuales 
facultativarnente apogfrmicas con un nivel de apogamia hasta del 80 
por ciento aunque las plantas variantes presentes difieran en sus 

caracteristicas morfol6gicas), son similares en las caracteristicas 
esenciales y tipicas, y se mantienen o reproducen manualmente 
mediante autofecundaci6n o fertilizaci6n fraternal o cruzamiento de 

lineas de plantas (en el caso de especies aut6gainas o alogfmas), y por 

generaci6n estrictamente controlada (en el caso de las lineas 
individuales facultativarnente apoghmicas). 

-
C. Variedades multilineales 

Consisten de dos o mis lineas prdcticamente is6genas de plantas 
normalmente aut6gamas que son similares en la mayoria de sus 

caracteristicas descriptibles pero difieren en un ncimero limitado de 

Kcnmpt Iio c,I).An Introduction to Genetic Statistics. (apith 5 J hn Wiley and Som. Inc.. Nuc'.a 

Ylak, 1957. 

[I ct tl tld im(Ic :ihjlto d0 enitcontra acordar laclasilicactitn deli11a a t ili\t para as 

mla lti C til .,maricaliadc. [.a, dcmtd.i%cIasi .itt:iaCaaoCrccihtcrutt tula %iltacitiim U IAliltc. 
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ellas que pueden ser fisiol6gicas, morfol6gicas o de otros caracteres
esenciales o tipicos. Una variedad multilineal se deriva de lamultiplicaci6n por separado de las lineas que Ia componen,
agrupfindolas de nuevo para formar Ia clase de semilla denominada 
Semilla Gen6tica. 

D. Variedades de polinizacl6n fibre en cultivos al6gamos 

Consisten de plantas normalmente al6garrms, seleccionadas hasta unpunto en el cual aunque puedan mostrar variaci6n conservan una omdis caracteristicas por las cuales se distingue una variedad de otras. 

E. Variedades sintiticas o artificiales 

1. Vartedades sinteticas de primera generaci6n (Syn-l). Consisten delas primeras progenies derivadas del intercruzamiento de un conjuntoespecifico de clones o de lineas propagadas por semilla. Puede incluirvariedades de cultivos normalmente al6gamos o aut6gamos encuales sL han introducido mecanismos para elevar 
los
laal mAximofertilizaci6n cruzada, tales como la androesterilidad o la auto

incompatibilidad. 

Estas variedades tienen por lo regular contaminaciones que restiltan
de la autofecundaci6n y de la fertilizaci6n cruzada Lao fraternal.variedad consiste solamente de las progenies de la primera generaci6n
desputs del intercruzamiento y no se puede reproducir a partir de
semilla de ]a primera generaci6n. 

2. Variedades sintfticas de generaci6n avanzada (post Syn-1).Consisten de gcneraciones avanzadas derivadas de un intercruzamiento inicial de un conjunto especifico de clones o de lineas propagadaspor semilla. Usualmente s6lo son estables durante un nt~mero limitado 
de generaciones. 

F. Variedades hibridas (F, ). 

Consisten de las progenies de la primera generaci6n (F, ) de uncruzamiento producido mediante ]a polinizaci6n controlada entre: 1)dos lineas puras; 2) dos cruzamientos simples; 3) un cruzamientosimple y una linea pura; 4) una linea pura o un cruzamiento simple yuna variedad sint~tica o de polinizaci6n libre; o 5)dos clones, lineasprovenientes de semilla, variedades o especies seleccionados. 
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Un cruzamiento entre dos lineas puras estrechamente emparentadas 
(coeficiente te6rico de coascendencia de por lo menos 0,87) se 

considera equivalente a una variedad de linea pura. La variedad 
no se puede reproducir a partir de semilla de la generaci6nhibrida 


hibrida.
 

G. Variedades F2 

Consisten de la semilla de la generaci6n avanzada derivada de un 

hibrido (F, ). La variedad no se puede perpetuar mediante la 

producci6n de generaciones adicionales. 

DE COMPUESTOS DE CRUZAMIENTO11. POBLACIONES 

Consisten en la formaci6n de pob!aciones mediante la hibridaci6n de 

nis de dos variedades y/ o lineas de plantas normalmente aut6gamas y la 
sucesivas de la poblaci6n compuestapropagaci6n de generaciones 

seasegregante en ambientes especificos, para que la selecci6n natural la 

fuerza principal que actia para producir el cambio gendtico. La selecci6n 

artificial tambi~n se puede imponer en la poblaci6n. Se espera que la 

poblaci6n resultante tenga una zomposici6n gen6tica continuamente 

cambian'e. La Semilla Gendtica no se preserva en la forma como se puso en 

circulaci6n originalmente. 

Ill. COMBINACIONES 4 

Consisten en ILsemilla de rins de una clase o variedad, cada una de las 

cuales est presente en un porcentaje superior al 5% del total. 

El Cargo de Ticnico en Manejo de Semillas 

El solicitante debe tener el entrenamiento y/ o la experiencia adecuada en 

botdinica agricola, mejoramiento gen6tico, gen6tica, tecnologia de semillas 

y agronomia. Igualmente debe tener habilidad para describir eidentificar 

variedades vegetales y conocimiento de las caracteristicas morfol6gicas y 

fisiol6gicas necesarias para este trabajo. 

Las principales responsabilidades son establecer y supervisar un sistema 

de preservaci6n y multiplicaci6n de variedades vegetales. Para cada 

variedad seguirAi los siguientes pasos: 

si ia.l'SC t)IjdcI.j q11 '"LllbcIh 0Ii-i~e mlo) de *iwe/ 
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1. 	Establecer surcos con semilla o material vegetativo proveniente deplantas individuales de reproducci6n sexual y agimica respectivamente u otro tipo de parcelas apropiadas, con el materialsuministrado por el fitomejorador evitando contaminaciones 
durante la siembra. 

2. 	Observar las caracteristicas de las plantas durante su crecimiento,
eliminar las plantas y/ o progenies atipicas y registrar los resultados. 

3. Supervisar y participar en la cosecha, trilla, secamiento, limpieza,empaque y rotulaci6n de los lotes reconstituidos a partir de lasprogenies seleccionadas y tomar medidas preventivas para evitar 
contaminaciones. 

4. 	 Establecer parcelas con los lotes reconstituidos mencionados en el 
numeral 3. 

5. Observar las caracteristicas de las plantas en crecimiento y eliminar 
las plantas yio lotes atipicos. 

6. 	Supervisar la cosecha, frilla, limpieza, empaque y rotulaci6n de los
lotes reconstituidos. 

7. 	Ordenar y supervisar ]a multiplicaci6n de la semilla cosechada en el 
paso 6. y hacer ]a descontaminaci6n necesaria. 

8. Mantener informaci6n de todas las observaciones de campo y otrosregistros incluyendo la historia, localizaci6n, peso, y resultadode los
andilisis para cada lote de semilla. 

9. 	Garantizar el almacenamiento adecuado de cada lote de semilla. 

10. Mantener registros para cada lote de semilla incluyenclo losporcentajes de pureza, humedad y germinaci6n, y un inventario 
completo de los lotes. 

Ademfs, el set6cnico mantendrd en estrecho contacto con elfitomejorador responsable de la variedad, ayudar-i en ]a preparaci6n de ladescripci6n d. nuevas variedades y en el entrenamiento del personal decertificaci6n de semillas y de otros colegas en ]a identificaci6n de 
variedades. 
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Asignaci6n de Semilha Bisica 

Es importante fijar una politica para la asignaci6n de Semilla Bisica 
cuando: 1)se libera por primera vez semilla de una nueva variedad, 2) la 
semilla de variedades ya establecidas es escasa, y 3) se pretende alentar a un 
grupo de cultivadores y empresas semillistas para que participen en un 
prograrna de certificaci6n. 

Se puede conformar un cornit6 para que desarrolle politicasy controle la 
aplicaci6n del sistema de asignaci6n. El comit6 podria tener representantes 
del programa de investigaci6n, de la empresa productora de Semilla 
BAsica, de la autoridad certificadora de semilla, del personal asesor y de las 
entidades de producci6n y comercializaci6n de semilla. 

Los principios que se dan a continuaci6n se sugieren como base para 
desarrollar una politica de asignaci6n: 

1. Distribuir sernilla entre las Areas que han demostrado ser las mds 
adecuadas para el cultivo de la variedad, siempre que sea posible producir 
alli la se:ailla exitosamente. (Las semillas de cereales, por ejemplo, se 
reproducen por lo general en las mismas Areas donde se efectfia la 
producci6n del grano.) Si el Area donde la variedad se adapta mejor no es 
buena para la producci6n de semilla, 6sta se debe entregar a agricaltores en 
las localidades mris adecuadas para la producci6n de semilla, y establecer 
convenios para la comercializaci6n de la semilla en las Areas donde se 
recornienda la variedad. (Por ejemplo, muchas variedades de gramineas y 
leguminosas producen nris y/o mejor semilla en Areas secas, pero necesitan 
un clina imis h~nmedo para alcanzar un rendimiento de forraje mdximo.) 

2. Distribuir la semilla dentro de un Area escogida a los particulares, 
empresas y organizaciones que hayan tenido experiencia en producci6n de 
sernillas o que est6n preparados para prestar cuidadosa atenci6n a los 
detalles del cultivo, a aceptar la asistencia tdcnica y a seguir las normas 
establecidas. Los participantes en un programa deben ser personas 
respetables en sus comunidades, honestas, y dedicadas a mejorar la 
producci6n de los cultivos. 

3. Los particulares, cmipresas y organizaciones que participen en el 
programa de sernilla deberAn destinar toda la producci6n disponible para 
los prop6sitos acordados y serAn responsables por el beneficio, 
almacenamiento y comercializaci6n de la producci6n. 

4. Escoger productores yeinpresas sernillistas localizados en sitios donde 
se disminuya el costo de transporte de los t~cnicos, quienes deben visitar las 
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localidades varias veces durante cada estaci6n, y donde tambikn se 
red uzcan los costos de movimiento de semilla de la finca a la instalaci6n de 
beneficio. 

5. Establecer una cantidad minima para cada asignaci6n. Lotes 
pequefios en una finca pueden destruirse o dafiarse fMcilmente por
accidente; asimismo, su aislamiento e inspecci6n causan problemas y el 
producto cosechado puede mezclarse accidentalmente de manera f~cil. 

6. Establecer una cantidad mfixima para cada asignaci6n. El drea 
sembrada en una finca debe estar dentro de ]a capacidad de la mano de 
obra y equipos disponibles para su atenci6n. Sin embargo, el tamafio de 
una asignaci6n debe tambi~n acordarse despu6s de considerar la historia de 
producci6n de semillas del Area. 

7. Tomando como base las consideraciones anteriores se debe distribuir 
la Semilla Bdsica de una inanera amplia para disminuir el riesgo de un 
fracaso total, que podria ocurrir si todas las plantaciones se encuentran en 
un soIG sitio. 

8. Se debe preparar una lista de personas no elegibles para participar en 
el programa, basdindose en expeiiencia!, desfavorables anteriores o 
considerando alguna disposici6n oficial exitcnte. 

Un buen sistema de asignaci6n de Semilla Bdisica alienta la prod ucci6n y
mercadeo de semillas, y estimula el interns en el programa. La falta de dicho 
sistema, o uno basado en el favoritismo, mina el programa y hace que
decaiga el inter6s de los cultivadores de semilla mts id6neos. 



Apendice B 

Historia de Tres Casos 

La Variedad de Arroz "Tongil"* 

La Oficina de Desarrollo Rural (Office of Rural Development, ORD) es 
la responsable del mejoramiento gendtico de variedades de arroz en la 
Repcblica de Corca, en Suweon. En el verano de 1969, una linea en los 
ensayos de rendimiento en Suweon llam6 la atenci6n dei director general 
de la ODR. Sc trataba de la linea serni-enana IR667-98 resistente a la 
piricularia, quc respondia bien a la aplicaci6n de nitr6geno, y cuyas 
paniculas eran pesadas y largas y los granos mds bien lisos, de calidad 
aceptable. Sc llevaron entonces 12 kilogramos de semilla de la linea IR667
98 al IRRI y se multiplicaron durante el invierno de 1969-70. En abril de 
1970, se devolvieron 600 kilogramos de semilla cosechada a Corea. 

la semilla de la linea ilI667-98 se desempei6 bien en las pruebas de 
adaptaci6n intensiva a la localidad y en ensayos de pricticas culturales en 
la estaci6n experimental de la ODR en Corea. La mayoria de la semilla se 
envi6 al IRRI para multiplicaciones posteriores durante el invierno de 
1970-71, mientras que los cientificos coreanos multiplicaban ia semilla en 
invernaderos. Nuevamente se devolvieron ms de 5ton de semillaa Corea, 
las cuales se sembraron,junto con semilla producida en la localidad, en 550 
granjas colectivas (de 5 ha cada una) en todo el pals en 1971. Los 
funcionarios especializados en orientaci6n rural que se hablan entrenado 
en las estaciones experimentales de cultivos de la ODR supervisaron 
cuidadosamente la producci6n de la nueva Ifnea de arroz. Para su 
satisfacci6n, 6sta rindi6 un promedio de m~is de 7ton/ha. Ese afio, la ODR 
design6 la linea IR667-98 como Iavariedad Tongil coreana. 

Ad aptado de "llIow I ogil. Iriggered a Korean Rice Revolution", IRRI Reporter, 1976. 
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Durante ]a primavera de 1972, la variedad Tongil se sembr6 en 187,000
lectireas en todo el pais, y para 1975, ya cubria una tercera parte de la 
tierra seibrada con arroz: 450,000 hectfreas. Durante cuatro afios
consecutivos, la variedad Tongil rindi6 mucho ins que las variedades 
conencionales (7,0 vs. 4,9 ton/ ha). El ingreso promedio en las granjas en 
donde se cultiv6 Tongil rue de USS260 mtis que en donde se cultivaron las 
Naricdades convencionales. 

Una nucva variedad Ilamada Yushin (IR 1317-392-I/ Tongil) tiene mejor
sabor quc la Tongil, por lo quC es m/iscostosa. Aunquesusgranosson mds 
transparentes Ncontienen un 21% de amilosa (2%menos que losgranosde
Tongil), al cocinarse quedan mis secos de lo que la mayorfa de los coreanos 
prelieren. 

Corea multiplic6 100 ton de semilla de Yushin en 15 ha, en predios de
agricultores cercanos al IRRI durante el invierno de 1974-75. AdemAs se
cultivaron tres toneladas de otra nueva variedad, Milyqng 22 (IR 1317
316/JR 24) en los campos del IRRI. La semilla de las dos nuevas variedades 
se despach6 a Corea a tiempo para la siembra en el verano de 1975. 

l.a OI)R cnibarc6 para las Filipinas 160 kilogramos de semilla de dos
variedades a6n mds nuevas, Milyang 21 y Milyang 23 (obtenidas tambi(n a
partir de IR 1317-316' IR 24), durante el invierno 1975-76. Los cientificos 
corcanos alquilaron predios de agricultores para su mnultiplicaci6n,
cosecharon 60 ton de sernilla en 10.5 ha, y las embarcaron de regreso a
Corea a tienipo para sembrar 300,000 hectdreas de Yushin y 1,600
 
hcctrcas de Milyang en 1976.
 

La Corporaci6n de I)esarrollo Tarai 

A comien/os de la ddcada dcl sesenta, varios factores contribuyeron ala 
creaci6n dc litCorporaci6n de Desarrollo Tarai en la India, como tambi~n 
al comicnzo dc litrc oluci6n verde en la agrictiltura hindti. Estos fueron: I)
]a iniciaci6n dc programas inis fuertes de investigaci6n sobre cultivos
principalcs (los planes dc acci6n coordinados para toda ]a India); 2) el 
cstablccimicnto dc universidades agricolas que integraban la docencia, la
incstigaci6n lCXtc.xioI6n; 3) una mayor participaci6n de los
inxcstigadorcs para dil'tUndir los conocimientos t~cnicos a los agricultores 
por medio dc un programa de dcmostraci6n nacional; y 4) la necesidad y la 
situacion propicia para crci r una industria sernillista. 

Una de las uniiersidades que se fundaron Cue Ja G. B. Pant University of
Agriculturc and Technology, la cual se estableci6 en la regi6n Uttar 
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Pradesh de Tarai en IC,60, en una granja de 4,400 ha. La granja se 
habia estado utilizando para la prod ucci6n de semillas, pero la universidad 
expandi6 su capacidad de producci6n. A medida que aument6 la demanda 
de semilla, la universidad comenz6 a incluir a agricultores progresistas en 
la producci6n de semilla en Tarai. 

:,'ia y el Banco Mundial mostraron intergs en 
fortalecer las actividades semillistas. La universidad prepar6 un 
anteproyecto del llamado "Proyecto de Desarrollo Agricola Integrado, 
Tarai, U. P.", siendo la producci6n de semilla de buena calidad el objetivo 
mas importante. Tras una serie de debates, el proyecto se aprob6 en 1969, y 
para ejecutarlo se cre6 y comision6 a la compafiia aut6noma Tarai 
Development Corporation Limited (TDC). En la planificaci6n, ejecuci6n y 
coordinaci6n del proyecto participaron varios grupos: la G. B. Pant 
University of Agriculture and Technology, la National Seeds Corporation, 
los agricultores del drea de Tarai, el gobierno de Uttar Pradesh, el gobierno 
de la India, el Banco Mundial, la Uttar Pradesh State Electricity Board, la 
Exploratory Tube Wells Organization, la Agricultural Refinance Corpora
tion, el Banco Estatal de la India, y el United Commercial Bank. 

En 1968 el gobierno de j-, 

La TDC es una empresa conjunta: mil agricultores poseen dos quintas 
partes'de las acciones, la universidad tiene otras dos quintas partes, y la 
National Seeds Corporation (una empresa del gobierno hind6), el resto. 
Estd regida por una junta directiva con representaci6n proporcional de los 

tres grupos, N el icerector de la universidad es el presidente oficial de la 
junta. 

La Vl)C escoge cultivadores entre los agricultores accionistas para que 
produzcan una semilla especifica; hace convenios para el suministro de 
Semilla Bdisica y supervisa el programa de producci6n de semillas; 
administra y opera lauplantas procesadoras de semillas y las instalaciones 
necesarias para su almacenamiento; comercializa la semilla procesada; 
compra maquinaria agricola y otros insumos para los participantes en el 
proyccto, segin sea necesario; efecttia arreglos para la financiaci6n de las 
diversas actividades del proyecto; coopera con los bancos financiadores 
para asegurar los pagos apropiados de los pr6stamos; piesta ayuda a los 
p.articipantes en las actividades de desarrollo de las granjas tales como 
nivelaci6n del terreno, construcci6n de pozos, sistemas de irrigaci6n y 
drenaje; y, colabora en los convenios tendentes a mejorar el sistema de 
distribuci6n de energia electrica en el drea. 

La universidad apoya el proyecto mediante su participaci6n en el 
programa de mejoramiento de cultivos y desarrollo de variedades para 
toda la India Ilevando a cabo actividades de extensi6n efectivas, brindando 
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servicios especiali,.ados a los participantes en el proyecto, conservando ]aS,:rnilla Gen~tica de hs variedades desarrolladas por los investigadores dela universidad, y multiplicando la Semilla 13isica de las variedades bajo su 
responsabilidad. 

El irea del proyecto, el Tarai, tiene muchas caracteristicas adecuadaspara la prod ucci6n de ',emilla.Es una franja de tierra f6rtil, situada entre lasfaldas del Himalaya y las planicies del norte de la India. Su declive naturaldisminuye a niaximo la cantidad de nivelaci6n de tierra necesaria para unairrigaci6n y drenaje eficientes. Posee abundantes recursos de aguassubterr~ineas. Finalmente, al iniciarse el proyecto ya existian unas cuantasindustrias, U11 grupo de agricultores emprendedores y una universidad quehabian comenzado adarlk prestigio a ]a regio)n corno productora de semilla 
de buena calidad. 

L.a estrategia bHisica del proreeto c(nsistia en desarrollar una Areacompacta y proporcionar desarrollo integrado. Era un hecho conocido quela producci(n de semilla de buena calidad s6lo seria posible si hubieradisponibles los insumos nccesarios. Ademis se a cadaayud6 fincaproducir cultivos superiores por medio 
a 

de ]a inecanizaci6n, de laade uaci6n de la tierra. del desarrollo del sistema de irrigaci6n, ]aelectrificaci6n. lidispon ibilidad apropiada de fertilizantes y las facilidades 
de crtdito. 

La IDC se concentra actualnente en las variedades de alto rendimiento.La uni eisjdad . en un principio, la Seeds National Corporationsuministraron continuamente Seinilla Biisica de buena calidad. Lascantilades Iiecesa ii-. de Semilla Certificada se planifican cuidadosamente .e limlans conf ratos para su multiplicaci6n con la universidad y losagricultoires participantes. -Ipersonal de la T[)C lleva a cabo un programa
estricto de control de calidad con ayuda 
 IC]a universidad. La TDC buscaproporcionai semilla que sobrepase las normas ininjmas de certificaci6n de]a India. Uia agencia oficial de certificaci'n inspecciona la producci6n. La'DCha aumentad gradualnente su capacidad de procesamiento de
semillas y actualnctte opera cinco plantas de proce,-aijento en el irea del
proccto. Ian pronto se recibe la semilla de los cultivadores se procesaripidamente para conservar la calidad. Se ha seguido una politicaconsecuente dc fijaci6n de precios que permite cubrir todos los costos, vadeniis se cobra una tarila justa por los servicios de la corporaci6n. 

Desde el principio se reconocio que era esencial tener un programa demercadeo fucrte para el xito de la TDC. El prograrna de mercadeo de laTDC ha hecho 6infasis en ]a evaluaci6n de la demanda real de semilla sobrela cual se basa la producci6n. establecien,.o un canal de distribuci6n de 
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efectivo mediante el nombramiento de distribuidores y desemilla 
comerciantes, efectuando los arreglos para el almacenamiento apropiado 

de semilla en sitios estratgicos de Areas seleccionadas, iniciando 

actividades para estimular la demanda de semilla de buena calidad y 

ofreciendo servicios despuds de la venta. 

Sc han selcccionado distribuidores tanto del sector privado como de las 

Dc los 2,000 comerciantes y 52 distribui'aores, la mayoriacooperativas. 

maneja por 1o menos otro insumo, tal como fertilizanteF. A mediados d,: los
 

afios 70, ya clprograma producia anualmente mis de treinta mil toncladas
 

dc scmilla de arroz, maiz, millo, soya y trigo.
 

es 6inica en inuchos sentidos, sirve para ilustrar unA pesar de que Ia IDC 
puede lograrse cuando 	 los recursos pfiblicos ytipo de desarroilo que 

privados se suman para lograr unos objetivos especificos. Si se desea mis 
Developmentinformaci6n sobre la TDC, favor dirigirse a la Tarai 

Maintal District, Uttar Pradesh, India.Corporation Limited, Pantnagar 

La Compaffia Semillista de Kenia 

En 1956 un grupo de agricultores fund6 la Kenya Seed Company 

Limited para satisfacer la demanda de semilla de selecciones de gramineas 

nativas y dc trdboles, distribuidos por la Grass lands Research Station 

(actualmente la National Agricultural Research Station) en Kitale. La 

Asociaci6n de Agricultores de Kenia apoy6 la ernpresa suscribiendo una 

gran cantidad de acciones y actuando como agente de ventas exclusivo. 

A pesar dc que los fundadores y el personal tenian buenos couiocimientos 

sobrc gramincas tropicales eran conscientes de ,.ue todavia les faltaba 

mucho por aprcnder y que si iban a utilizar las gramin'as y leguminosas, 

dcbian conocer a fondo las t~cnicas de producci6n de semillas. Esta 

posici6n lcdio a la organizaci6n un buen comienzo. 

Obx ianicntc tuvicron que afrontar dificultades financieras, un problema 

comfin a tales empresas cn sus primeros afios. Buscando reducir los gastos 

gencralcs incrementando lvolumen, la Kenya Seed Company comenz6 A 

producir en 1958 scmilla clasificada de buena calidad de girasol, para el 
cultivosmercado internacional 	 de alimentos avicolas. Varios otros y 

se antes decisi6nvariedades de girasol cnsayaron de tomar la de 
la adquisici6n deembarcarse cn cl programa. Este paso implicaba 

maquinaria nucva y mayor espacio para alnacenamiento, pero iba a ser de 

un valor insospcchado para la compafiia y para los agricultores locales en 

los arios enideros. 
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llasta 1963, la compafiia era una empresa relativamente pequefia, a 
veces boyante. a ,,eces luchando, que abastecia un mercado limitado. Los 
hibridos que recibieron del programa nacional de mafz, le dieron a ]a
compania la oportunidad de expansi6n. La compafiia estaba en una buena 
posici6n como para incorporar al programa los hibridos, pornuevos 
cuanto habia convcnios con los productores de semilla de gramineas y 
porque la maquinaria instalada para el procesamiento de girasoles se habia 
disefiado originalmente para la limpieza y clasificaci6n de mafz. La 
compafiia recibi6 los derechos exclusivos para la producci6n del primer
hibrido. del cual sembr6 40 ha para la producci6n inicial de semilla en 1963. 

Durantc los ietreafis siguientes, la producci6n de rnaiz hibrido 
aunient6 continuamente. Simultineamente se agregaron nuevos edificios e
instalaciones: al aumento en la capacidad de almacenamiento sigui6 la 
construcci6n de una moderna planta de procesamiento exclusivamente 
para maiz Iiibrido. nue as oficinas, un laboratorio y imis bodegas. La 
,:xpansion isible de las instalaciones fue mano a inano con la no tan obvia
expansi6n de liproducci6n y el inercadeo. La red de distribuci6n se 
conmirti6 en una de las miis extensas de Africa. Al mismo tiempo se 
intcnsificaron ht contrataci6n yel entrenamiento de personal. Actualmente 
hal un equipo conipleto iiiovil permanentemente en el campo asesorando a 
los productores clientes y manteniendo la red de distribuci6n. 

A medida que aument6 la demanda por semilla de maiz hibrido, el
gobierno solicit6 a la coinpaFiia que se encargara de la producci6n de 
cruzanlientos simples y despus, de las endocrias. La compafiia estim6
 
necesarlo producir esta semilla bajo 
 su control, alquilando pequefos

prcdios de cultl'adores cercanos a Kitale. Este sisterna fue desventajoso, y
 
sc dccidi5 quc s dcbia adquirir tierra sise iban a producir las cantidade:;

IICCCsaiIas de Semilla 1iiisica de buena calidad. Como resultado, en 1969 se 
alquiht' (11 Corporaci6n de Desarrollo Agricola del1a grni nja dc X0(0ha de lit 
(ohicrn(u. Lien era en c,,c gran accionista dc la compahia. Laloflento un 
granja actualmcntc ahastcce limayoria de los requciimientos anuales de 
Semilla Hiisicii. sirc conm( unidad de demostraci6n, y en ella funciona la 
seccirin de ii\ cstigacin y fitomnejoramiento. 

AI piinciplo de los ifios 70. los funcionarios de Kenia manifestaron su 
preocupaci6n pi llhcondici n del suministro de serinlla de cereales. Bajo el 
.,i.stCeia c.\IstclItc. la n uc a. \ ariedades se contaminaban ripidamente con 
.wimillas dc otras cla.ses o atricdades v mucha de lisemilla ofrecida para ]a
%Cnta cia de ba.ja calidad. l:n COlIsCcucncia. por petici6n del Ministerio de 
Agiicultua ,,de lit.Junta de I rigo. lhKenya Seed Company inici6 la 
pmoduCCiol. piocc.sanlnento y iistribuci6n de senilla de trigo certificada ell 
1972. Sc abri5' una olicina pequena en Nakuru. en el centro del direa 
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productora de trigo, y se montaron instalaciones de almacenaje y 
procesamiento. 

En 1974, tras meses de investigaci6n y debates, se fund6 una nueva 
compafiia llamada Seed Driers Limited. Esta empresa conjunta entre ]a 
Kenia Seed Company y la Agricultural Development Corporation, ofrece 
facilidades para el secamiento artificial de semilla de maiz. El servicio 
permite salvar una gran cantidad de semilla que de otra forma arruinarian 
los insectos, las enfermedades y los roedores, debido a que en el campo 
tarda cuatro meses en secarse. Otra ventaja del secamiento artificial es que 
da mds plazo para el procesamiento y la distribuci6n. Ademds, como ya no 
es necesario dejar el cultivo en el campo hasta que se seque, el productor 
puede preparar sus tierras mAs pronto. 

l.a prod ucci6n anual de semillas de la compafiia sobrepasa las 10,000 ton 
de rnaiz, las 4000 ton de girasol, las 3500 ton de trigo, las 1500 ton de 
cebada, las 150 ton de gramineas y las 80 ton de frijol. 

Tras cl progreso de la compafiia se encuentra el espiritu y la 
determinaci6n qu -aract,-riza a todo el personal. El 6xito de la empresa es 
en part el resultado de esta inotivaci6n, algo mucho mds dificil de lograr 
que cl tener unos cuantos cientos de hectdireas de tierra o una nueva planta 
procesadora de semilla. 



Apindice C 
Informaci6n sobre Cortratos 

y Formatos de Muestra 

Contrato con el Cultivador de Semillas 

Las empresas semillistas, las de Semilla Bisica, los gruposde mercadeo y 
las agencias oficiales generalmente contratan con los cultivadores ]a 
multiplicaci6n de semilla. Por regla general, se firma un contrato o 
conmenio entre la empresa o agencia y el cultivador de semillas, indicando 
las condicioncs que se deben cumplir y las obligaciones de las partes. Estos 
contzatos varian considcrablemente segin el cultivo, la responsabilidad 
que dche asumir cada una de las partes, el fin al cual sedestina lasemilla,y 
las cxpectativas legales, tradicionales y locales. Si no es posible disefiar un 
contrato cst.indar, el que se convenga debe incluir los siguientes puntos: 

I1. 	 Nombre y direcci6n de las partes. 

2. 	 Cultivo, varicdad y generaci6n o clase de semilla que se va a 
multiplicar. 

3. 	 Fuentc y cantidad de ta semilla en existencia que se va a utilizar, 
monto de los costos de producci6n que asume cada una de las 
partes, y destino que se le dard a las existencias sin utilizar. 

4. 	 Una indicaci6n de si se va a certificar o no la producci6n, yen caso 
afirmativo, indicar quihn ser responsable de hacer la solicitud 
ante ]a autoridad certificadora y qui6n pagard las tarifas. 

5. 	 Area total que sc va a sembrar y restricciones sobre cultivos 
previamcnte sembrados en el mismo predio. 

280 
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6. 	 Pricticas culturales generales o especificas que se deben seguir, 
tales corno medidas para el control de malezas, adeWris de los 
requisitos de aislamiento y una indicaci6n sobre la parte que 
correri con el costo de tratamientos especiales. 

7. 	 La persona que tendri la responsabilidad de adelantar y pagar los 
costos de erradicaci6n de malezas y plantas atipicas o cubrir el 
costo de la deiloraci6n preventiva. 

8. 	 Requisitos especiales durante la cosecha (e.g., limpieza e 
inspecci6n del equipo) y el contenido de hunedad deseable de la 
semilla antes de cosechar. 

9. 	 hnformaci.-n sobre la persona responsable del almacenamiento y 
seguro de la semilla cosechada, el lugarde entrega de la misma, y la 
persona o entidad responsable del transporte, incluyendo los 
costos. 

10. 	 La persona responsable del secarniento, procesamiento y 
almacenamiento de la semilla limpia y de cubrir los costos de 
dichas operaciones. 

11. 	 La base de pago: qu6 niveles especiales de calidad se deberin 
cumplir, si se va a utilizar el peso de sernilla limpia o sucia, el 
porcentaje miiximo de humedad sobre el cual se calculari el pago, 
y quin recibiri el material de desecho despus de ia limpieza. 

12. 	 Cuindo se puede o debe hacer el pago y la manera de determinar el 
prccio a pagar, incluyendo primas, bonos o descuentos seg6in la 
calidad de la semilla. 

13. 	 Qu se debe hacer con el producto en caso de que el terreno o el 
cultivo cosechado no cumpla los requisitos. 

14. 	 Los limites de responsabilidad si el cultivo de semillas se pierde por 
fuerza mayor ajena al control de las partes. 

15. 	 El tipo de informaci6n o los servicios especiales que debe brindar 
la empresa semillista o la agencia. 

16. 	 El pcriodo o 6poca para el cual el c'ntrato tiene vigencia. 

17. 	 Lugar para la firma de ambas partes. 
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Los contratos pueden ser simples y no deben cubrir necesariamente 
todos los puntos anotados. Por lo regular se dividen en tres secciones que
incluyen las obligaciones, responsabilidades y acuerdos por parte de: I) la 
empresa o agencia, 2) el cultivador de semilla, y 3) las partes contratantes. 

Formatos de Registro de las Empresas Semillistas 

Toda empresa semillista debe tener registros y formatos que se ajusten al 
sisterna que ella ha adoptado. Una empresa bien organizada y ad
ministrada Ileva registros de los lotes individuales de semillas. En algunos
paises la legislaci6n sobre semillas requiere que se Ileven y mantengan
archivos. Dichos registros generalmente incluyen los siguientes detalles 
so-re cada lote de semilla comprado y recibido: su origen y c6rno se 
procesa. trata, mezcla, empaca, alhnacena, analiza, rotula, vende v 
despacha. Una muestra de semilla del lote constituye por le regular parte
del re:'istro. El formato de Recibo del Producto. el Registro de la Planta 
Procesadra. Nel Registro de Bodega y Ventas sirven de guia sobre Ia 
ilhrmacinfn necesaria. El disefio y los detalles de un formato se deben 
evaluar cuidadosamente a fin de que se ajusten a las circunstancias en que 
se van a Litilizar. 
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RECIBO DEL AGRICULTOR (1) 

Fecha __No. 


Nombre del productor
 

Direcci6n
 

VariedadCultivo 

Clase de somilla
 

Afio de siembra Nimero del campo
 

Nimero de sacos/cajas Peso bruto
 

Porcentaje de humedad Condiciones generales 

Limpieza estimada
 

Secuencia de limpieza sugerida
 

Gerente de BodegaProductor 

Figura I. 	 Forinatos de registro de una empresa seillista.a) Formato 1: reibo que se 

entregaalproductor de semilla en el depdsito o ahmacdn. b) Formato 2: registro 

de laplhnmtaprocesadoradesemtillas(pdg. I o anverso de lahoja). c)Ideni (pdg. 2 

o reverso de la hoja). d) Formato 3: registro de ventas del depdsito o bodega 

donde se guarda la semilla. 

(Continen) 
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i-b 
W-nvrol 

REGISTRO DE LA PLANTA PROCESADORA (2) 

No del regislro No inicial del Iota No final de Iota 

REGISTRODE RECIDO 
ula' 'aNodlRebldo REGISTRODE SECAMTrNTOHumedad Secado IHumodaCulivo Fecha undado noe informe Fecha Hnd 

_________da___ot____deHontada 

,, tc lotal doocb par incial. % it tamp finalVariedad - Close -

AFrO Cainpo
 

Setbrdo.. 

No 

Cull dotr 

Diracci6n-


Deepachado vla 

REGISTRODE PROCESAMIENTO REGISTRODE TRATAMIENTO 

F.hd .P ad.E.w ..- 'Daseaoi P6rdiite .. ata P-s n,.,. dat 
ctiatltIaealmte- iPa tso nato pasoae,n. t "'Piit e" Facha de D.Isse teteno quimrcousado 

REGISTRO DE LA PLANTA PROCESADORA (2) (Cont.) 

REGISTRODE EMPAQIIE REGISTROREPROCESAMJINTO0 REEMPAQUE
SPso DESPACHOA IODEGA 

FPcha nero No do Tp. Mitiopot saie sate, do sates Paso Totalri, No 1,! nlO poso Racilsdoaco,; ac. note 
 pot
Ft-cha Otintacion, iiit Proa sanl'! 

orLtSTRO DE CONTROLDE CALIDAD 

Tipd 

mlsa Piuri, 'c Gi!tinnanrdon % a, 

mun"ae 

,ieiatt 
f",.,'naa~ i ! 14,,11t Anoit rid 

iidw 

SarN. 

a 

C..,tu. toad-

% 

Lat-o 

No 

iniaes 

Saida ,i,maleoas 

Sour tia In Ot.os Ctlroos .. 

*• l ifni 
0
rr trimhPusti nosi enilaed. 0nIbtl, 5 s e55 ~ h 

ontin 

Figura 1. Continuaci6n (Continia) 
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REGISTRO DE BODEGA Y VENTAS (3) 

Peso Neto Total Registro de Revalidaci6n 
Registro No. _ 

No de sacos kg/saco Total kg. Fecha Ensayo No. Germinaci6n. % 
Late No._________________ _____ 

Cultivo _ Variedad _ _ 

Clase de semilla 

Afo siembra__ Campo No.-- Sitio de atmacenaje 

Recibo Vendido o No. de sacos Peso neto No. de sacos Peso neto Mdtodo de omentarios 

Fecha de yenta traspasado a vendidos vendido restantes restante Idespacho 
o despacho_____ _____ 

00t 
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Formatos para el Control de Calidad de h,Semilla 

El control de calidad de la semilla y ]a comunicaci6n con el ptiblicc, sefacilitan si existen formatos convenientes y bicn discados. El nfimero deformatos se debe restringir al minimo, pero debe ser suficiente 
satisfacer las necesidades del prograrna. 

para 

Las autoridades de certificaci6n normalmente utilizan dos formatosbdsicos: cl de Solicitud de Certificaci6n y el Informe de lnspecci6n deCampo (Formatos I y 2). El informe de inspecci6n de campo se puedeutilizar para muchos cultivos, pero algunos precisan formatos especiales. 

Los laboratorios de andilisis de semilla utilizan los formatos especialmente para: I) registrar las muestras recibidas, 2) registrar losdetalles de los resultados obtenidos en el laboratorio, y 3) informar sobrelos resultadus de los andlisis o los rernitentes de las muestras (ver formatos 
3,4),5). 

Para la aplicaci6n de la legislaci6n sobre semillas, los principalesforniatos son: 1)un informe sobre los lotes individuales de semillainspeccionados, 2) una orden de suspensi6n de ventas, y 3) un informesobre las semillas analizadas. Los Forinatos 6 y 7 llenan los dos primeros
requisitos. El Informe del Laboratorio de Anilisis de Semilla (Formato 5),
tanibi~n puede servir 
 como Formato de Resultados de los Andilisis(Formato 4) introduci6ndole algunas modificaciones a los enunciados de laparte inferior del formato. Dependiendo de los requisitos legales, parapoder hacer comparaciones serfa conveniente que este formato incluyera lainformaci6n que aparece en el marbete de venta de la semilla. 

lodus los formatos incluidos en esta secci6n s6lo indican el tipo deinformaci6n necesaria, pero se deben evaluar cuidadosamente losrequisitos y el diseio de cada formato en particular para que se adapt,--alas 
circunstancias en las cuales se utilizard. 
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2-a 
(anverso)
 

SOLICITUD DE CERTIFICACION DE SEMILLA (1) 

Nombre del solicitante 
Distrito o Regi6n 

Direc .6n 
Calle o apartado Ciudad o vereda 

Toldfono 
Provincia o estado 

Clase do Semilla Fuonte 
Evidencia 
para certific 

Variedad para Certificac6n 
r d (Bsica. Certif 1 

Certif. 6 3) 

do a 
da 

Semilla 

la serilla 

(incluye la 
fuenteo 

) 

No, do Area 
mTarfaotal 

campos total 

Total tarifas do certificaci6n:
 
Ubicaci6n de Finca y Campos
 

Si este campo no est6 situado en la finca del solicitante. indique donde so encuentra: 

Nombre Distrito 

Direcci6n 

Cul es lamejor farina para Ilegar a lafinca donde se encuentra el campo: 
Ciudad mds cercana. aldaa y direcci6n 

Ir1clty. lodaslasirliquetas do certilicacidon do los socos do semilla usados. o un 
coimprobanto qur muostra lafento do Iasomila y la cantidad do Iamisma comprada 
yo in elasoleSomidia BAsca. una carladelflomolrador indtcando la fuontodela 
sifla smrt r ad;i 

Un campa consiMsifAdo!tn Pra ocupada per una solaclasedo una varodad o hibrdo 
indivisa, y so ositivot- dividoda. dolo otar soparada paruna diltanc'a intermed'a no 
mayor de50 rotros 

Enviar cheqafogiro de Autordad Certifcadora doSomillaso ano-br 

Figura 2. Formatos para elcontrol de calidad de la senfilla. a) Formato I: solicitud de 

cerlificacidn de semilIa (pdg. I oanverso de la hwa).b) ldem (pdg.2 o reverso de 

la hoja). 
(Contin t) 
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Solicitud de Certificaci6n de Semilla (1) (Cont.) 

MAPA Y UBICACION DE LA FINCA 

Norte 

Oeste+ 

Sur 

Este 

Instrucciones: 

1. Indique la direcci6n al pueblo mas cercano o al grupo de edificaciones 
en donde el tecr16logo de semillas pueda obtener informaci6n o dejar 
un informe de inspecci6n. 

2. 	 Indique las vas de drenaje, canales de irrigaci6n, caminos, campos,
edificios y colos o linderos. 

3. Indique si los caminos estan destapados o son de gravilla, asfalto o 
concreto. 

4. 	Enumere cada campo asl: 1, 2. 3, etc., y suministre la siguiente 
informaci6n-

Campo Area 	 Clase Cultivo Fecha de 
No. (ha) Variedad de semilla anterior siembra 

2 

3 

4 

5 

6 

Fecha 

Firma del Solicitante 

Figura 2. Continuaci6n. (Continfta) 
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INFORME DE LA INSPECCION DE CAMPO (2) 

Distrito y DepartamentoDroeccidnNombre del cultivador 
0 Provincra
 

Area en laparcela
irspocciona- Parcala No Close quo so 

Cullivo y varredad Fuonto do la somilla Area total del cultivo 
inspeccionada 

Ubicacidn do )a hacienda 

PRIMERA INSPECCION SEGUNDA INSPECCION" 

REGISTRODE RECUENTOS -M a- Ei t -M riecl -E n brdades 

varietal congdoitas varietal congdnrtas 

3 

10. . 

r(actos presonttes 

No bre do la entr !~edadt 

Es~lmdo (I 

Cultivoanlterior - Aislainlonto rendilneelnto do somllla _ 

Incidencia doeErifermedadcs distintas a las congdnitas 

Varl 


Plagais le'soct.5) 

Nufnero do plantas do altoscultivos par hoctdrea. 

Presencia do inalozas obletables quo somillan 

Comentar ios 

Tilnoeasiaparcela caracteristicas proilas de la variodad?, 

Alcanz6 esle caiypo do,'producc16n deo trillas los reiqulsitosdclcrtifilcaclt~n?
 

Ferna del cultlVaduJr (Josimur~lla o dL su ropmentante 

Inspocclonlado |)or FfF-ha
 

s f~l'~saPIOpocficOS
 

"* otwP ,-q .. i.t~ l' S,, n stio; 


l tl
•L.,f.i eo p-t ,v lbrld. --ntn jut, ,.,l~fli{a wosae 

ol£a n ... .. -,gundlin[ utlhtzie columnas 

e tampa;sise cutiva un 

hibrido, este.fo~rmato(hdhe modificarseparasati.,if'icerlos requisitosespeis 

detese culivo, (1)Ioirao 3: infiwrme de reciho de/ lahoratoriode semillas. 

Figura 2. (onfinumci(n. v) I.ormalo 2: in~forme de insvpe(-,i(irn 

(Contin a) 
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RECIBO DEL LABORATORIO DE SEMILLAS (3) 

N. m nrecci6n Nombrre. yniicietalboi.del remitente delvaiddse ielnloenc~n ex1idinecd t a) 

.............
 
m
 

Figura 2. Continuacibn 
(Contintia) 
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2-e 
lenvoerl) 

RESULTADUS DE LAS PRUEBAS DE LABORATORIO (4) 

doCtioCaeDosrgacidn 	 PrUOebaCultivo Close ie oa muestra o late laboratorio 
Variedad No No 

Informe para 

Copias para 

Germinaci6n Semilla dura Semdla pure Somrlia do Somnlta de Matoria Humedadi Notllcacidn 

% % I % ltos cultruos naloldS% ot1. 

Primer Segundo Recuento SomIla Semilla Clasilccaci6n 

recuento recuento normal total Anormal jra no viable del vigor Coentaris 

A 

B 

C 

0 

% Gorminac,6n Anormal Semla Somilla 
dias _ dlas dura no viable 

___ Inlcrol Final ________ % % 

Comentaros Genoralos Facha 1"l91
 

- Pomedro de A B. C y D
 

(reversol 

RESULTADOS DE LAS PRUEBAS DE LABORATORIO (4)(Cont.) 

Im Gra- Gra. % Mda% Semilia do 
mos % mos malezas trinno % Numero/kg 

Seonnlla pur
 

Semilla de otros cultivos
 

Semilla dermariras
 

Malaria nerit 

Total 

Se~mila do otros cultivos Gramos Nurn#;ro/kg 

Total Tpo ie maerila inerto
 

Analizado pot Comprobado par
 

Figura 2. 	 Continuaci6n. e) Formnato 4: resulvados del andlisis de lahoratorio (anverso y 
re'ersode Ia itoia.) f Formato5: itnforne dcllaboratoriode andlisis de sem illas. 

(Continta) 
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INFORME DEL LABORATORIO DE ENSAYOS DE SEMILLA (5) 

Direcci6n del Laboratorio 

Teldfono 

Para: 	 Fecha: 

Muestreado por: 

Cultivo Clase Lote No. Ensayo lab. No. 
Variedad 

Germinaci6n Semilla
dura 

Semilla 
pura 

Semilla I oros cults. Semilla
maleza Materia

inerte Humedad 

SEMILLAS ESPECIFICAS ENCONTRADAS 

Semilla de otros 
cultivos Njmero/kg Semilla do malezas N~mero/kg 

Resultados de otros ensayos, o detalles: 

Sugerencias Abreviadas 

Ntfistro Ialhoraitorio ha ensayado susomill,1 y la oncuonlra 

Salsfacloria. pero doImpjgorminaci6n 
.AciI d(i wander into cirntlone somilla do malfroas on exceso y procisa major grodac16n 
Fbcd dievendor pero conheno una conidad oxcesrva do maleria merlo y precisa major gradaci6n 
Mal rotudada conrelacs6n al cultlivo 

-- --	 Muy fiqur!,a ia rn an lisis preciso 
Soramne :nfocrada por onformoaddos 
Soriamnnti ,nfolenedado inseclos 

-- - Insaui sfacjoria y no so dee ulizar como somille 

Figura 2. Continuaci6n 	 (Continta) 
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(anverso)
 

INFORME DE INSPECCION DE SEMILLAS (6)* 

Fecha 

Vendedor de semilla Cultivo__ __ 

Direcci6n .. Variedad ____ 

Clase-_______ 

No. del lote-_ 

No. del Cantidad Tipo de No. de envases 
envase . . Tamaflo -___ total envase ____ muestreados 

INFORMACION ROTULADA EN EL ENVASE G 

FGerminaci6n . . . % 

Etiquetas de 
certificaci6n NO SI Semillas duras __ %.% 

Olros r6tulos - NO - Semillas puras 

Impresos en 
el envase _- NO Sl Semillas del cultivo % 

Etiqueta vlida NO Sl Semillas de malezas ------- % 

Semilla tratada NO _- Sl Materia inerte %%___ 

Rotulaci6n acorde 
con el tratamlento NO ._ Sl Semillas especlficas anotadas 

Semillas de otros cultivos [ No./kg 

Pals o regi6n de procedencia_. 

Semillas do malezas. 

* Aphcac16n de la Ley sobre Somillas 

Iigura 2. ('ontinuaci~n. g)'ormato 6: itnfornede inspecridnde senillas(pdg. / oanverso 
e lia hoia.) h) Idem (pdg.2 o reverso de la hoja.) i) Formato7: suspensidn de 

ventas de semilla. 

(Continda) 
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Informe de Inspecci6n de Semillas (6) (Cont.) 

CONDICION ACTUAL 

(reverso) 

La semilla esth adecuadamente rotulada y 
se han tornado muestras - NO - SI 

La semilla astd sin rotular y precise rotulac16n 

La semilla esth rotulada parn expir6 It validez 

La semilla ha sido tratada pero Ia rotulacl6n 
no corresponda al traamiento 

La semilla no esth adecuadamente representada -

-

-

NO 

NO 

NO 

NO 

-

-

-

SI 

SI 

SI 

SI 

DILIGENCIAS ADELANTADAS 

Sa advirtl6 al vandedor: 

Suspender Ia vents y corregir Is rotulaci6n - NO - SI 

Suspender Ia vents y modiflcar Is publicidad 

Mejorar al sistem..- de registros 

-

-

NO 

NO 

-

-

SI 

SI 

Presenter muestras pars efectuar pruebas 
con mayor frecuencia - NO - SI 

Estudiar al material informativo suministrado - NO SI 

Ante testigos (si fuere necesario) 
Nombre 

Tecn6logo an ta aplicaci6n da ta Lay sobre Somillas 
Nombre 

Figura 2. Continuaci6n. (Contint~a) 
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INFORME DE SUSPENSION DE VENTAS (7) 

Fecha 

Vendedor_
 

Direcci6n
 

Los siguientes les de semilla see 
 ncuentran an franca transgrosiun de la Ley sobre Semillas No. 

No. doCultivo Variedad Lote No. nvases Tipo do Muastra 
onassCantidad T ipo S1 Notransgresi6n SI No 

Mediante la presente notificaci6n secrdena relner aste (eslos) lote (s~de somilla an: 

hasta que se cumplo con las estipulaciones legales y la semilla haya sido lihberada del
 
presente mandalo.
 

Tan pronto como so hayan dado los pasos para cumplir con la lay slrvanso informar a:
 

Tecn6logo en la aplicaci6n do la Ley sobre Semillas 

Direcco6n y Teldfono
 

Otras instrucciones
 

Firmado: 
Tecn61ogo en la aphcacidn de la Ley sobfe Semillas 

Figura 2. Continuaci6n. 



Apendice D 
Modelo de Legislaci6n sobre Semillas 

A continuaci6n presentamros la posible redacci6n de un Decreto General 
sobre Sernillas, al igual que de un Decreto sobre Certificaci6n de Semillas, 
con el fin de ayadar a los administradores y a otras personas 
comprometidas en el desarrollo o cambio de la legislaci6n. Estos decretos 
propuestos no se deben utilizar sin evaluar antes las necesidades nacionales 
y la legislaci6n existente. 

Decreto General sobre Semillas 

OBJETIVO: 	 Regular el comercio de semillas mediante la prevenci6n de 
inexactitudes en la representaci6n, y exigir que se cunplan 
ciertas normas con respecto a la sernilla de variedades 
designadas como tales con el objeto de brindar a los usuarios 
semilla adecuada para sus fines. 

1. 	 Definiclones'. "Ministro" es un t6rmino que se refiere al Ministro de 
Agricultura o a su representante. 2) "Persona" se refiere a un 
individuo, consorcio, corporaci6n, sociedad, asociaci6n, empresa 
sernillista, fideicomisario, consignatario, o cualquier agencia estatal 
que venda sernilla. 

2. 	 Semilla reglamentada. Las disposiciones del presente Decreto 
reglarnentardin el comercio de toda semilla agricola, silvicola, y 
horticola destinada a la siembra, segfin lo estipulado por el Ministro 

I I.u 	 IC[inoitII.de utra, sccione, dcl iteproyecto dcl Ilecreto General sobre Semillas, que prccisan 

aclawcii6n sc dchwrlhm selcc.onar y lucgo definirse en esta seccien. 1:1glosario nciuye otras
 
defiiicitones.
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mediante reglamentos o decretos promulgados por 61 o por su 
representante. 

3. 	 Malezas nocivas. Los tipos de semilla de inalezas nocivas, y el hecho de 
si se debe prohibir o limitar su cantidad en la semilla ofrecida en 
venta, scrAi determinado por el Ministro o su representante y se 
publicar.i en reglamentos o deeretos. 

4. 	 Normas de calidad y/o grados para la venta de semilla. Las normas 
y/ o los grados para la venta de semilla (e.g., los niveles minimos para
los porcentajes de semilla pura, pureza varietal, germinaci6n, 
germinaci6n y contenido de semillas duras o de semilla viva pura y los 
niveles mfiximos tolerados de semilla de maleza) sern establecidos 
por el Ministro o su representante mediante reglamentaci6n o decreto. 

5. 	 Rotulaci6n. "oda la semilla sujeta a esta Ley por determinaci6n 
ministerial, se deberAi rotular antes de la venta incluyendo la siguiente 
informaci6n: 

a. 	 Nombre de la clase y la variedad. 

b. 	 ldentificaci6n del lote. 

c. 	 Origen de la semilla, si el Ministro lo considera importante. 

d. 	 Porcentaje de semilla pura. 

e. 	 Porcentaje o cantidad por unidad de toda ia semilla de malezas. 

f. 	 Tipos de semilla de malezas nocivas y la cantidad de cada una que 
se encuentra presiite, segain lo determine el Ministro. 

g. 	 Porcentaje o cantidad por unidad, de semilla de otros cultivos. 

h. 	 Porcentaje de materia inerte. 

i. 	 Porcentaje de germinaci6n de la sernilla pura. 

j. 	 Porcentaje de semilla dura o fresca sin germinar si existiere. 

k. 	 Mes yaiio en que se ensay6 la semilla. 

1. 	 Si la semilla se trat6 con una sustancia t6xica, dar su nombre y la 
dosis asi como cualquier informaci6n sobre precauciones que el 
Ministro o su representante exijan. 
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m. 	 Nombre y direcci6n del rotulador o del vendedor. 

Tambin se podria optar por la siguiente alternativa: 

5. 	 Rotulaci6n: Toda la semilla abarcada por este Decreto se deberd 
rotular incluyendo la siguiente informaci6n: 

a. 	 Nombre de la elase y la variedad. 

b. 	 Identificaci6n del lote. 

c. 	 Grado de la semilla o las palabras "Cumple con las normas del 
Decreto sobre Semillas". 

d. 	 Mes y afilo del ensayo de germinaci6n. 

c. 	 Si la senilla se trat6 con una substancia t6xica, dar su nombre y la 
dosis asi como cualquier informaci6n sobre precauciones que el 
Ministro o su representante exijan. 

f. 	 El nombre y la direcci6n del rotulador o del vendedor. 

6. 	 Semilla importada. La semilla importada debe satisfacer las normas 
establecidas para ia semilla dom~stica, de acuerdo con las es
tipulaciones del Ministro. 

7. 	 Registro de vendedores de semilia 2. Cualquier persona que venda u 
ofrezca en venta semilla cubierta por este Decreto se debe registrar 
ante el Ministerio de Agricultura. 

8. 	 Registro de varledades 2. Cualquier variedad que se venda o ponga en 
venta debe estar registrada ante el Ministerio de Agricultura, segfin las 
reglanientaciones establecidas por el Ministro. Para retirar una 
variedad de la lista registrada se debe notificar con tres afios de 
anticipaci6n, para que los vendedores puedan vender las existencias de 
que disponen. 

9. 	 Publicidad falsa 2. Seri ilicita la divulgaci6n, o contribuir a que se 
divulgue cualquier publicidad falsa o condIulente a error, utilizando 

2 	 Scgn se anali/a en -I Capitulo 5. [a inclusi6n de esta secci6n depende del alcunce que se d6 a la 
aplicai6n de la Icy. 



Apendice D 	 299 

cualesquiera medios o formas, incluyendo las difusiones radiales o 
televisadas. Quedan exentas de responsabilidad las personas cuyo 
negocio es la publicidad y quienes actcian coino agentes publicitarios, 
cuando la publicidad cuenta con la aprobaci6n del duefio de la semilla. 

10. 	 Mantenimiento de registros. Todas las personas que venden semilla 
deberin Ilevar un registro completo de la semilla vendida, por un 
periodo de tres aios, tal como lo determine el Ministro. El Ministro o 
sus representantes tendrdin derecho de revisar dichos registros para 
que tenga lugar la aplicaci6n del presente Decreto. Se debe guardar 
una muestra de cada lote de semilla comprado o vendido, hasta un afio 
despuds de haber dispuesto del lote. 

1i. 	 Salvedades. Las disposiciones del presente Decreto no serdn 
aplicables a las empresas transportadoras que movilizan semilla como 
parte de su negocio, siempre y cuando dicho transportador no est6 
comprometido en el procesamiento o comercializaci6n de la semilla de 
que trata el presente Decreto. 

Las disposiciones del presente Decreto no se aplicarfn a la semilla 
producida por un cultivador en su propio predio y que haya vendido 
directamente a otro cultivador, siempre y cuando el vendedor no le haya 
hecho publicidad para venderla, no la haya sacado de sus predios por 
medio de las empresas transportadoras u otros medios, y no est6 
comprometido en la compra y venta de seinilla. 

Las disposiciones del presente Decreto no se considerardn violadas si la 
semilla no corresponde a la variedad sefialada o no ha sido tratada como se 
indic6, cuando la variedad y el tratamiento no son distinguibles a simple 
vista de la variedad y tratamien'o que constituyeron primera intenci6n, 
siempre y cuando se tengan registros completos, de acuerdo con lo 
estipulado en las reglamentaciones del Ministro, que muestren que la 
persona que. vende u ofrece en venta dicha semilla, ha tornado todas las 
precauciones necesarias para asegurar que tanto la identidad de la variedad 
corno el tratamiento son lo que de ella se dice. 

12. 	 Responsabilidad y autoridad. La obligaci6n de hacer cumplir el 
presente Decreto y sus disposiciones es del Ministro, quien puede 
delegar en sus representantes las siguientes funciones: 

a. 	 Tomar muestras, inspeccionar, analizar y ensayar toda la semilla 
sujeta a este Decreto. 
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b. 	 Visitar predios pfiblicos o privados durante horas laborales 
normales e inspeccionar cualquier vehiculo o medio de transporte
fluvial, a6reo o terrestre, para tener aacceso la semilla y a los
registros conexos, sujetos a este Decieto, a sus reglas y reglamefi
taciones. 

c. 	 Confiscar por orden de' tribunal competente, la semilla ina
decuada y disponer de le. misma, y/o emitir y hacer cumplir la
Orden de Suspensi6n de Venta de cualquier lote de semilla cuya
rotulaci6n sea incompleta o falsa y que se encuentre en franca 
violaci6n del presente decreto. El incumplimiento de la orden de
suspensi6n de venta, serdi punible de igual manera que la violaci6n 
del presente Decreto. 

13. 	 Muestreo. El muestreo de la semilla para obtener una muestra
representativa de un lote, se adelantardi de acuerdo con los
reglamentos establecidos por el Ministro para tal fin. 

14. 	 Anilisis de semillas. Por medio del presente Decreto se autoriza el
establecimiento de centros para analizar e inspeccionar semilla, sujeto
a las apropiaciones disponibles y segtin sea necesario para adelantar
los fines de que trata este Decreto. La semilla que el Ministro o su 
representante designen para ofrecida se someterAser en venta, apruebas oficiales de las cuales se mantendrdn registros, segn lo
exigido por el Ministro. Las pruebas se hardn de acuerdo con las reglas
establecidas por el Ministro o su representante. 

15. 	 Tolerancias. El 	 Ministro o su representante considerardn las
tolcrancias entre dos o mils anflisis, o entre un anflisis oficial y lo que
se estipula en cl marbete para el mismo lote, antes de juzgar la semilla 
coio falsamente representada. 

La alternativa a este punto es: 

15. 	 Tolerancias. Antes de juzgar una sernilla como falsamente represen
tada, se tendrfin en consideraci6n las tolerancias establecidas por la
International Seed Testing Association (ISTA), entre andlisis o entre 
un anfilisis oficial y lo estipulado en el marbete. 

16. 	 Servicio de pruebas. El Ministro tiene autorizaci6n para facilitar las
pruebas de pureza, gcrminaci6n, sanidad y otras a cualquier persona 
que lo solicite, mediante el cobro de una tarifa razonable. 



Apindice D 	 301 

17. 	 Semilla para exportaci6n. La sernilla para exportaci6n puede ser 
sonietida a anfilisis por el Ministro de Agricultura mediante el cobro 
de una tarifa o efectuar los anflisis por solicitud del Ministerio antes 
de efectuar la exportaci6n. El Ministro puede establecer las normas 
mininias de calidad de la sernilla de exportaci6n. 

18. 	 Certificaci6n de semilla. El Ministro puede establecer un sistema de 
certificaci6n de semilla, segin lo considere necesario, para promover 
cl uso de semilla que tenga un nivel razonable de pureza gen6tica y 
otras caracteristicas de calidad 3. 

19. 	 Actos ilicitos. Serd ilicito para cualquier persona el vender u ofreceren 
cnta semilla que no cumpla los requisitos del presente Decreto. 

La alternativa a este punto es: 

19. 	 Actos ilicitos: Cualquier persona incurrirA en un acto ilicito si: 

A. Vende u ofrece en venta, semilla sujeta al presente Decreto. 
I. A menos quc la prueba de germinaci6n, la cual se debe incluir en 
el marbete para determinar si la semilla cumple las normas, se 
haya efectuado dentro de los ---- meses anteriores a la venta u 
oferta, o a menos que el Ministro haya especificado un perlodo 
mas corto o m-is largo para ciertas especies o ciertas con
diciones 4. 

2. A nienus que la semilla est6 a) rotulada de acuerdo con el 
presente Decreto, b) cumpla las normas fijadas en las reglas y 
reglamentos. 

3. Si la rotulacion es falsa o conducente a error en alguno de sus 
apartes. 

4. Si la semilla contiene una cantidad excesiva de semilla de 
rnalezas nocivas, contraviniendo las estipulaciones del Ministro en 
las Reglas y Reglamentaciones. 

5. Si se rotula la semilla coino perteneciente a cierta clase de 
Sernilla Certificada, pero no cuinple los requisitos de dicha clase, 
segtin las definiciones del Ministro en las Reglas y Reglamen
taciones. 

\'ci c.I[).tcltc l Ccii tin aparcccUli~ i.c~ti~cidc Scitiilas q uc mtlis adelantc. 

edchc cslpccilicar de aicucrdtt c)ar qucprevalkccn i i ici pals. yl 
lip, dc ctipaquc utiluiado. 
l ifitizc,dcmc ~c 	 las coridiciones 
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6. Si la semilla es de una variedad que no estAi registrada ante el 
Ministerio de Agricultura. 

B. 	 Altera la rotulaci6n o sustituye semilla en forma tal que no se 
cumpla el objetivo del presente Decreto. 

C. 	 Impide u obstruye de cualquier manera el trabajo de los 
representantes de la ley, cuando se encuentran en el desempefio de 
sus deberes contemplados en el presente Decreto. 

D. 	 Incumple la Orden de Suspensi6n de Venta, segin lo dispuesto en 
este Decreto. 

E, 	 Vende semilla para fines distintos a la siembra cuando ha sido 
tratada con una sustancia t6xica, o la vende para la siembra 
cuando la rotulaci6n no indica que ha sido tratada, segfn to 
dispone el presente Decreto. 

F. 	 Vende u ofrece en venta semilla para siembra a menos que la 
persona comprometida en la venta sea un vendedor registrado 
corno lo ordena este Decreto. 

G. 	 Incumple en el pago de las tarifas por los servicios prestados porel
laboratorio, tal coino lo indica el presente Decreto. 

20. 	 Multas. Las sanciones que se impongan por violaci6n del presente
Decreto no podrdn ser inferiores a -- por cada violaci6n, ni 
superiores a - -- -. Las violaciones de poca importancia podrfn ser 
resueltas por el Ministro mediante amonestaciones por escrito, 
audiencias privadas u otros procedimientos administrativos es
tablecidos por 61. 

21. 	 Apelaciones. Las decisiones del Ministro o su representante se pueden 
apelar ante un tribunal competente. 

22. 	 .Reglas y reglamentaciones. El Ministro est-i autorizado para
establecer las reglas y reglamentaciones que considere necesarias para
hacer cumplir el presente Decreto, siempre y cuando 6stas sean 
consecuentes con las disposiciones e intenci6n del Decreto, y se hayan
hecho audiencias y notificaciones pcblicas antes de la promulgaci6n 
de las reglas y reglamentaciones. 
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23. 	 Gastos. El Ministro esti autorizado para hacer los desembolsos 
necesarios para hacer cumplir este Decreto o cualquier otra 
disposici6n que persiga el mismo fin. 

24. 	 Cooperaci6n. El Ministro est,. autorizado a cooperar con cualquier 
agencia o departamento oficial, o con cualesquiera organizaciones 
productoras, comercializadoras, consumnidoras o cientificas, 
donisticas o internacionales, en apoyo de la ejecuci6n de este 
Decreto. 

25. 	 Empleo, educaci6n e investigaci6n. El Ministro tendrAi autorizaci6n 
para emplear el personal calificado que los fondos asignados 
permitan, con miras a hacer cumplir el presente Decreto, educar al 
piblico y Ilevar a cabo investigaci6n referente a ia semilla. 

26. 	 Delegaci6n de responsabilidades. El Ministro tiene autorizaci6n para 
delegar las responsabilidades que se le confieren en virtud del presente 
Decreto, en los funcionarios, representantes o empleados del 
Ministerio de Agricultura que el Ministro designe. 

27. 	 Responsabilidad de los empleados ptblicos. Los empleados del 
Ministerio de Agricultura no serin personalmente responsables por 
las acciones ejecutadas bajo el tenor del presente Decreto, cuando 
dichas acciones estfn autorizadas por el Ministro y se cifien al Decreto 
y a sus reglas y reglamentaciones. 

28. 	 Este Decreto tendrA efecto sobre aquellas clases de semilla que el 
Ministro indique, en la fecha por 61 especificada, pero no posterior a 

- meses despuws de la prom ulgaci6n. 

Decreto sobre Certificaci6n de Semillas 

OBJETIVO: 	 Certilicar la pureza gen~tica y ia calidad de la semilla de 
las clases y variedades de semilla prescritas. 

1. 	 Definiciones. (Referirse al Glosario para algunas posibles 
definiciones). 

2. 	 Mediante el establecimiento de las reglas y reglamentaciones que 
aparecen a continuaci6n, el Ministro prescribird: 
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a. La forma como se puede participar en la certificaci6n de sernillas. 
b. 	 Las clases y variedades de semilla que se podrdin certificar. 
c. 	 Las normas y los requisitos bajo los cuales diversas clases de 

semillas destinadas a certificaci6n se deberdn producir, procesar, 
empacar, sellar y finalmente rotular como Semilla Certificada. 

d. 	 Los registros que se deber~in Ilevar y la informaci6n que deberdn 
suministrar las personas que participan en la certificaci6n de 
senlillas. 

e. 	 Las tarifas que se deberdin pagar. 
f. 	 Los procedimientos para rechazar la participaci6n de personas 

quc violen los reglamentos o que no paguen las tarifas establecidas 
po el Ministro. 

g. 	 Cualquier oti'o asunto necesario para el buen 6xito en ha aplicaci6n 
del presente Decreto. 

3. 	 Toda Semilla Certificada serdi rotulada antes de la venta y el marbete 
deberd incluir: I) la clase de Semilla Certificada; 2) la clase y variedad de 
la semilla; 3) la identificaci6n del lote; 4) la conformidad con las normas 
minimas de calidad o las cifras reales de los an.lisis, 5) la fecha de la 
prueba de gerininaci6n y/ o el periodo de validez de marbete; 6) el 
nombre y la dosis dcl tratamiento con sustancia t6xica, si lo hubiere, y 
las precauciones exigidas por cl Ministro o representante: 7) elsu 
noinbrc de li autoridad certificadora; 8) el nombre y direcci6n o 
numiero de c6digo dcl productor de Semilla Certificada. 

4. 	 Gastos. El Miinistro tiene autorizaci6n para hacer los deseInbolsos 
pcrtincntcs a la aplicaci6n dcl presente Decreto, de acuerdo con las 
apropiacioncs hechas para tal fin. 

5. 	 Cooperaci6n. LI Ministro tiene autorizaci6n para cooperar con 
cualquicr organilacion productora, cientifica, comercial o 	 con
sumidora, donu1stica o internacional. en la ejecuci6n del presente 
l)ccreto. 

6. 	 Empleo y educaci6n. 1-1 Ministro tiene autorizaci6n para ciplear el 
)cisonal calilicad qcLIle perinitan los londos apropiados o recaudados 

con cl obJcto dc aplicar este Decreto, y para educar al ptiblico en 
rclaci6n con la Semilla Ccrtificada. 

7. 	 Delegaci6n de responsabilidades. El Ministro tiene autorizaci6n para
dclcgar las obligaciones que el presente l)ccreto le confiere en una 
agcncia designada para tal fin, o en aquellos funcionarios, represen
tantCes o empleados del Nlinisterio de Agricultura que el Ministro 
considrcr convenientes. 
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8. 	 Resp'msabilidad de los empleados piblicos. Los empleados del 
Nlinistcrio de Agriculhura. o cualquier representante designado por el 
Nlinisterin. no s,-rin responsables de los actos adelantados bajo el tenor 
de este lDecreto. "uando tales actos estdin autorizados por el Ministro y 
sc tiian al Decre. -, y a sus Reglas y Reglamentaciones. 

9. 	La presente Ley tendrdi efecto sobre aquellas clases de semilla indicadas 
por cl Nlinistro. en la fecha por 61 especificada, pero no posterior a --
mosts despu~s de lia promulgaci6n. 
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Organizaciones Semillistas Internacionales 

Federation Internationale du Commerce des Semences 

Las empresas semillistas se han organizado en asociaciones nacionales
de la industria semillista en diversos paises. Estas organizaciones estdn en
capacidad de vincularse a la Fd6ration Internationale du Commerce des
Semences (FIS). En muchos paises no existe una asociaci6n nacional de
industrias semillistas porque sus actividades de este campo se concentran 
en una sola empresa, y porque la industria semillista privada no se ha
desarrollado a un nivel que perinita a una asociaci6n nacional jugar un
papel de importancia. Mdis dc cincuenta paises estdn representados en ]aFIS como miembros regulares o corresponsales. Bajo algunas circunstan
cias especiales las empresas privadas pueden afiliarse a la FIS como 
miembros corresponsales. 

Las actividades principales de ]a FIS son las siguientes: 1) formar un
vinculo entre la industria semillista internacional y las organizaciones
internacionales, gubernamentales y privadas; 2) poner ei contacto a los
miembros de la industria semillista de todo el mundo por medio de
reuniones; 3) ayudar a crear condicibnes favorables en el comercio 
international de semillas, para que las transacciones se puedan realizar sintropiezos; y 4) brindar a los miernbros orientaci6n y asesoria. 

La FIS fue fundada en 1924, en un momento en el cual el comercio 
internacional de semillas afrontaba la necesidad de normalizar t6rminos y
procedimientos para facilitar las transacciones. Poco tiempo despu~s de su
fundaci6n, la FIS estuvo trabajando en estrecha vinculaci6n con la recikn
formada International Seed Testing Association (ISTA), para desarrollar 
un m6todo uniforme de andlisis de semillas y preparar un documento para 

306 
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informar sobre la calidad de los lotes de semilla. Todavia existe una 
estrecha cooperaci6n entre la FIS y la ISTA, y el certificado de ia ISTA se 

utiliza ampliamente en la industria semillista. 

La FIS igualmente redact6 las reglas para el comercio internacional de 

semillas. Con posterioridad a las negociaciones adelantadas entre los 

comerciantes de semilla de 12 paises diferentes, en 1929 se aprob6 la 

primera edici6n de la publicaci6n Rules and Usages para el comercio 

internacional. 

Despu sde la Segunda Guerra Mundial, se establecieron vinculos entre 

la FIS y otras organizaciones internacionales interesadas en la producci6n 

y comercializaci6n de semillas. Las organizaciones principales son la 

Organizaci6n de las Naciones Unidas para la Agricultura y la A~imen

taci6n (FAO), la Organization for Economic Cooperation and Develop

ment (OECD), la European and Mediterranean Plant Protection 

Organization (EPPO) y la Association Internationale des Selectionneurs 

pour la Protection des Obtentions Vegetales (ASSINSEL), una 

organizaci6n internacional no gubernarnental. 

Cada dos afios, la FIS organiza un congreso para analizar los negocios y 

asuntos de la asociaci6n que puedan ser de interns para la industria 

semillista internacional. Estas reuniones ofrecen a los comerciantes la 

oportunidad de conocer colegas de todo el mundo y, a menudo, de empezar 

negociaciones. Cada congreso tambi6n hace posible que los miembros 

intercambien experiencias y analicen las tendencias de la industria 

semillista. 

Los contratos de las empresas semillistas que adelantan negocios a nivel 
seinternacional, por lo regular mencionan que las reglas de la FIS 

aplicarin a la transacci6n. Las reglas, establecidas tras un cuidadoso 

estudio elaborado por todas las asociaciones miembros de la FIS, incluyen 

disposiciones sobre c6mo efectuar las transacciones y sobre otros detalles 

relacionados con la cantidad, el embarque, el seguro, el empaque, los 

documentos, el pago, los reclamos, la calidad y los an~lisis. 

A pesar de que las reglas de la FIS disminuyen sustancialnente los 

desacuerdos, algunas veces t6stos son inevitables. Los desacuerdos por lo 

general los resuelve un comit6 de la FIS con base en las Reglas para el 

Procedimiento de Arbitraje para el Conlercio Internacional de Semillas de 

la FIS. La FIS, por petici6n de las partes interesadas, ocasionalmente 
acude a los gobiernos nacionales para que deroguen medidas restrictivas u 

otras que afecten el comercio internacional de semillas. 
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Ocasionalmente, la FIS publica un boletin en ingls, frances, y alemdn, y
cada afio envia numerosas circulares que contienen informaci6n t6til para
las asociaciones miembros y para los miembros corresponsales. 

La FIS esti financiada por las asociaciones miembros y por los 
miembros corresponsales, t'uienes pagan cuotas anuales de afiliaci6n.
Como regla general no presia servicios a las asociaciones que no sean 
miembros. 

A continuaci6n se presenta una lista de paises cuyas asociaciones son 
miem"ros de la FIS: 

Alemania Federal Francia Polonia
 
Argentina 
 India Espafia
Australia Irlanda Suecia 
Austria Italia Suiza 
B6l3gica Jap6n Tfinez 
Brasil M6xico Reino Unido 
CanadA Marruecos Estados Unidos
 
Dinamarca Holanda 
 Venezuela 
Finlandia Nueva Zelandia Yugoslavia 

Las direcciones de las asociaciones miembros, al igual que informaci6n 
sobre la afiliaci6n, se puede solicitar a la sede de la FIS. 

Ftd6ration Internationale du Commerce de Semences 
Rokin 50, 1012 KV, Amsterdam, Holanda. 

Industry Council for Development 

El Industry Council for Development (ICD) es una organizaci6n sin
Ainimo de lucro con sede en Nueva York y operaciones a nivel mundial. El

ICD es financiado por empresas comerciales tanto de paises desarrollados
 
corno en via de desarrollo, sin distinci6n del sistema econ6mico imperante 
o de la forma de propiedad. 

El ICD no promueve los intereses particulares de sus miembros, sino que
apova el desarrollo econ6mico y social ofreciendo un canal para el andlisis 
y 1i cooperaci6n entre quienes toman las decisiones en el gobierno, la 
industria y el sistema de las Naciones Unidas. El Concejo cuenta con el 
apoyo del secretario general de las Naciones Unidas y funciona en 
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cooperaci6n con el Programa de Desarrollo de las Naciones Unidas y 

varios otros organismos miembros. El lCD actia a solicitud de los 

gobiernos, solicitud que puede ser hecha directamente o por medio del 

sistema de las Naciones Unidas. 

El Concejo ha establecido un Proyecto de Desarrollo Industrial de 

Semillas Comerciales (CSIDP), para ayudar a mejorar la eficacia de las 

empresas semillistas en los paises en via de desarrollo. Dicho proyecto 

funciona dentro de un marco amplio de trabajo brindado por el ICD. Las 

actividades del proyecto son prdcticas y estin orientadas a la obtenci6n de 
a las empresasresultados. Estas actividades sirven a los gobiernos y 

semillistas individuales para superar limitaciones tales como la falta de 

tecnologia y de conocimientos especializados, mano de obra entrenada, 

instalaciones fisicas, o falta de socios capitalistas; igualmente, promueven 

un mejor entendimiento y reconocimiento del papel de las empresas 

semillistas comerciales, ya sean piblicas, privadas o conjuntas. El CSIDP 
se mencionan a continuaci6n.tiene tres actividades principales que 

Inventario de necesidades y recursos. Al operar a nivel mundial, el 

proyecto por una parte identifica las necesidades de los paises en via de 

desarrollo y de sus empresas semillistas, y por otra, los recursos disponibles 

para desarrollar la industria semillista comercial, especialmente aqi ellos 

que provienen de las industrias semillistas de los paises desarrollados y de 
recursos seotras instituciones. Este inventario de las necesidades y de los 

conmantiene actualizado por medio de la cooperaci6n del CSIDP los 

gobiernos, las asociaciones de industrias semillistas, las Naciones Unidas y 

otras organizaciones internacionales, universidades, agencias bilaterales, 

etc. 

Promoci6n y asistencia a Ia cooperaci6n industrial. Mediante ]a 

utilizaci6n del inventario, se hacen concordar las necesidades de los paises 

en via de desarrollo con los recursos identificados. Luego se establecen 

convenios cooperativos con la participaci6n de organizaciones semillistas 

apropiadas. El objetivo de esta funci6n intermediaria es acelerar la 

transferencia y adaptaci6n de los conocimientos tecnol6gicos, 	 las 
enhabilidades administrativas, los materiales de semilla, los expertos 

mercadeo, y el patrimonio donde sea adecuado. 

A largo plazo, el proyecto tambi6n promueve la constituci6n de 

sociedades entre empresas semillistas de todo el mundo, especialmente 

entre aquellas que ayudardn a los paises en via de desarrollo a alcanzar sus 

metas de producci6n de alimentos. En todos los casos, la cooperaci6n 

promovida por el CSIDP se cifie a las leyes y politicas del pals anfitri6n. 
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Entrenamiento. El CSIDP puede estructurar y ayudar a financiar 
programas de entrenamiento para el personal clave en varios aspectos de Ia
operaci6n semillista comercial. Los individuos becados por el CSIDP, por
lo regular son personas que ocupan, o van a ocupar en el futuro, puestos
teenicos y administrativos en las empresas semillistas. Los programas de
entrenamiento s n esencialmente prdcticos y se Ilevan a cabo siempre que 
sea posible en la,, nstalaciones de las empresas semillistas que colaboran. 
El contenido y el tiempo exacto que dura cada programa varia segtin las
necesidades de los becarios, pero generalmente estos aspectos se planifican 
para permitirle al becario beneficiarse de Ia experiencia en varias 
operaciones durante un ciclo de entrenamiento. 

En Ia siguiente direcci6n se puede obtener informaci6n adicional sobre el 
CSIDP: 

Industry Council for Development 
821 UN Plaza 
Nueva York, N.Y. 10017, E.U. 

International Seed Testing Association 

La International Seed i esting Association (ISTA) se organiz6 en 1924 
con el fin de promover mitodos precisos y uniformes de anilisis y
evaluaciones de semillas. Por medio de sus actividades facilita Ia
prod ucci6n, procesamiento, distribuci6n y utilizaci6n eficiente de semillas, 
a nivel nacional e internacional. 

La ISTA tiene mienibros en todo el mundo, acreditados por los
gobiernos de 60 paises. En estos paises existen aproximadamente 130
estaciuncs oficiales andilisis semillasde de autorizadas para expedir
certificados de anilisis de la ISTA. Las afiliaciones individuales estdn
restringidas a las personas que se encuentran vinculadas a Ia investigaci6n 
o prictica de los anillisis de semilla o al control t6cnico de estas actividades 
y quienes, ademiAs, son nombradas por sus gobiernos. Los paises miembros 
se encargan de Ia financiaci6n de la ISTA por rnedio del pago de una cuota
anual de aliliaci6n que se fija de acuerdo con el n6rmero de estaciones 
acreditadas en el pais. 

La ISTA promueve ]a uniformidad en los procedimientos de los anflisis
de semilla por medio de las Reglas Internacionales para Anflisis de 
Semilla, de amplia utilizaci6n. Dichas reglas se aprueban y reforman de
tiempo en tiempo, en las reuniones de Ia ISTA y bajo Ia asesoria de sus 
comitds tdcnicos. La ISTA puede facilita' copias de las reglas en inglks, 
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frances y alemfn; en otros paises se han hecho traducciones al chino, 
portugu~s, ruso y espafiol. 

Las estaciones oficiales de andlisis de semillas autorizadas para tal fin 
pueden emitir los resultados de los anflisis en certificados especiales de 
anflisis de semillas, siempre y cuando dichos andlisis se lieven a cabo de 
acuerdo con las reglas. Los certificados se utilizan con frecuencia en el 
comereio internacional y facilitan el movimiento de semilla de un pais a 
otro. 

Con el fin de fomentar el intercambio de conocimientos entre los 
tecn6logos de semillas, la ISTA tiene una publicaci6n llamada Seed 
Science and Technology. El News Bulletin de la ISTA se publica 
gratuitamente tres o cuatro veces al afio con el fin de mantener a los 
miembros, y a otras personas, informados sobre sus actividades. Se puede 
solicitar a la asociaci6n una lista completa de las publicaciones disponibles. 

La ISTA organiza convenciones cada tres afios, al igual que reuniones 
ordinarias. En las convenciones se presentan trabajos y se llevan a cabo 
debates sobre asuntos tcnicos y cientificos concernientes a los andlisis e 
investigaci6n sobre semillas. El trabajo t~cnico y cientifico de la ISTA es 
responsabilidad de comit6s especiales. Los informes de dichos comit6s se 
analizan y se toman las decisiones sobre ellos en las reuniones ordinarias. 
El intercambio de muestras de semillas, los an.lisis supervisados, y los 
programas especiales de entrenamiento con la asesoria de la ISTA, 
contribuyen a que exista mayor uniformidad en los andlisis de semillas. 

Aunque la ISTA es una organizaci6n mundial, muchos paises en via de 
desarrollo no est~n afiliados a ella. Los beneficios que se derivan de tal 
afiliaci6n provienen especialmente del intercambio de t~cnicas y experien
cias con colegas de otros paises, por medio de las actividades y las 
publicaciones de la asociaci6n. 

Para mayor informaci6n sobre las publicaciones y sistema de afiliaci6n 

dirijase a: 

International Seed Testing Association 
P.O. Box 412, CH-8046, Zurich, Suiza 

International Union for the Protection of New Varieties of Plants 

La International Union for the Protection of New Varieties of Plants 
(UPOV) es una organizaci6n intergubernamental fundada en 1961 por la 
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Convenci6n Internacional para la Protecci6n de Nuevas Variedades 
Vegetales. Las metas de la UPOV son las siguientes: I) promover y ampliar
el mejoramiento gen6tico vegetal para asi mejorar y desarrollar la 
agricultura, horticultura y la silvicultura, y 2) armonizar las disposiciones
legales de los paises miembros, que trabajen en la protecci6n de las 
variedades vegetales, de acuerdo con principios uniformes y claramente 
definidos. La afiliaci6n inicial se limit6 a unos pocos paises europeos en los 
cuales existian trabajos de fitomejoramiento a nivel de la empresa privada.
la cual ademzis estaba interesada en lograr una mayor uniformidad en la 
protecci6n de las variedades mejoradas. Actualmente hay un interns 
creciente en otros paises donde e! mejoramiento de cultivos por el sector 
privado es importante o se estdi foinentando. Los paises en via de desarrollo 
en los cuales solamente el sector piTblico adelanta investigaci6n sobre 
cultivos no han participado en el programa. 

Dos de las tareas mds importantes de la UPOV son 1) unificar los 
procedimientos utilizados en la protecci6n de variedades vegetales entre los 
paises miembros, y 2) simplificar los intodos utilizados para estudiar la 
diferenciaci6n, hornogeneidad estabilidad nuevasy de las variedades. 
Como resultado se han preparado las comt~nmente conocidas Gulas de 
Ensayos (Guidelines for the Conduct of Tests for Distinctness,
 
Homogeneity and Stability) para 
 la mayoria de las especies de cultivos 
principales a las cuales se debe brindar protecci6n vegetal en los paises
miembros. Dichas Guias se encuentran en ingl6s, frances y aleindn. El 
punto clave de las Guias es la serie de cuadros de las caracteristicas 
utilizadas en el desarrollo de los ensayos. Aunque los programas en las 
naciones en via de desarrollo pueden no estar por el momento interesados 
en el programa de la UPOV, las caracteristicas utilizadas en la 
identificaci6n de las variedades pueden series de gran valor 

El examen y la descripci6n de las variedades para protecci6n vegetal se 
hacen minuciosamente. No es necesario que los paises que no intentan 
brindar protecci6n a las variedades vegetales las describan con tanto 
detalle; basta con que suministren la informaci6n necesaria para lograr sus 
objetivos. 

La UPOV ha preparado un "Acuerdo Modelo para la Cooperaci6n
Internacional en los Ensayos de Variedades". Este modelo puede servir 
corno base para establecer acuerdos bilaterales entre dos organismos
nacionales que tengan actividades de protecci6n vegetal, de acuerdo a los 
cuales uno de los organismos, a solicitud del otro, efectuaria los ensayos de 
diferenciaci6n, homogeneidad y estabilidad de las variedades o presentaria
informes sobre los anilisis ya hechos o los que se van a adelantar. De esta 
manera un pais puede utilizar los ensayos de otro con miras a otorgar 
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protecci6n a la variedad en ciuesti6n y/o con otros fines, economizando 
ademdis esfuerzos y recursos. Una cooperaci6n como la analizada permite 
fomentar la uniformidad en la descripci6n de las nuevas variedades por 
cuanto 6stas estarian protegidas o aprobadas por mds de un pais. Los 
posibles cambios que se hagan al programa de la UPOV ampliarin la 
afiliaci6n y hardn que el programa sea afin de mayor valor para la industria 
semillista comercial. Mis informaci6n sobre las publicaciones y el 
programa de la UPOV se puede solicitar a la siguiente direcci6n: 

International Union for Protection 
of New Varieties of Plants 
34, 	chemin des Colombettes, 1211 
Ginebra 20, Suiza 

Plan de Acci6n de la OECD para la Certificaci6n de Semillas 

La OECD (Organization for Economic Cooperation and Development) 
ha 	establecido planes de certificaci6n para la semilla que se negocia en el 
comercio internacional. Estos planes abarcan las semillas de cereales 
(incluyendo el arroz), maiz, plantas herbdceas y oleaginosas, remolacha, 
tr~bol subterrdineo y especies similares, legumbres y material silvicola 
reproductivo. 

En la mencionada actividad participan 34 paises. En raz6n de las 
diferentes condiciones existentes en los paises miembros, los planes de 
acci6n de la OECD establecen normas exclusivamente para la pureza 
varietal (con excepci6n del plan para la semilla de remolacha, que tambi~n 
incluye otras normas de calidad de la semilla). El reglamento de la OECD 
se puede solicitar a la sede de la instituci6n. Las reglas son aplicables a la 
semilla certificada bajo el plan, que se destinard al comercio internacional. 
Tales reglas no afectan directamente el sistema interno de certificaci6n de 
semillas de los paises miembros. Sin embargo, los paises contintian 
trabajando en pro de la unificaci6n de sus procedimientos a fin de que los 
sistemas internos y externos sean similares. 

Los puntos siguientes son adaptaciones tomadas de diversas 
publicaciones de la OECD (ver Bibliografia). 

Mtodos de operaci6n 

a. 	 El gobierno de cada pais participante en el Plan de Acci6n de laOECD para
Sernilla de Cereales noinbrarA a las autoridades que ejecutardin el Plan en 
dicho pais. 
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b. 	 Los nombres y las direcciones de las Autoridades Designadas, y 
cualesquiera cambios en sus nombramientos, serdn comunicados por 
medio de circulares de la OECD a todos los paises participantes en el Plan. 

c. 	 La operaci6n y el progreso del Plan se somneterfn a revisi6n en una Reuni6n 
Anual de representantes de las Autoridades Designadas. En esta Reuni6n 
Anual se presenta un informe sobre el trabajo y se hacen las proposiciones 
que se consideren necesarias al Comit6 de Agricultura de la OECD. 

d. 	 En lh Reuni6n Anual se nombrari cada a fo tin grupo deasesoresescogido 
entre sus micmbros. Su tarea seri asesorar a la Secretaria de la OECD, 
previa solicitud, sobre los diversos aspectos del Plan, tratar los problemas 
urgentes que puedan surgir como consecuencia de la ejecuci6n del mismo, y 
ayudar en la preparaci6n de la Reuni6n Anual del aflo inmediatamente 
siguicnte.
 

e. 	 La OECD garanti/ari la coordinaci6n necesaria de la operaci6n del Plan a 
nivel internacional. 

'. 	 Coando se rotula y sella semilla bajo alguna de las categorias definidas en 
estas Reglas y Orientaciones, se sobreentiende que se han efectuado todos 
los elisayos e inspecciones en estricto cumplimiento de las reglas y 
orICntilecitlies. 

g. 	 La certificaci6n y el uso de los marbetes y certificados prescritos en estas 
Reglas y Orientaciones, no har~in a la OECD responsable de ninguna 
conllpensaici6n. 

Definiciones de las clases de semilla 

Semilla Pre-bisica: La de las generaciones que anteceden a la Semilla B~isica, y 
que puede set de cualquier generaci6n entre el material 
parental la Semilla Blisica. 

Sernilla Bisica: 	 En cultivares mejorados: la producida bajo la responsabilidad 
del fitomejorador N,de acuerdo con las prficticas generalmente 
aceptdas para la preservaci6n del cultivar, y se destina a la 
producion de Semilla 	Certificada. 

Semilla Certificada: 	 Esta semilla desciende directamente de Ia Semilla B~isica o 
de Ia Certificada de un coltivar, y se destina a la producci6n 
de Semilla Ccrtificada o a otros fines distintos a la 
prodUcci6n de semilla. 

Organization for Economic Cooperation and Development 
2, rue Andre Pascal, 75775 Paris Cedex 16, France 
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Diagrama del Punto de Equilibrio 

El diagrama del punto de equilibrio muestra la relaci6n del volumen de 
ventas o producci6n con los ingresos y costos. Al agrupar en un diagrama 
global los diversos factores, se ejerce un mejor control administrativo. En el 
diagrarna del punto de equilibrio, el eje horizontal muestra el volumen en 
unidades fisicas (en el caso de un solo producto) o el valor de las ventas (si 
hubiere varios productos). Los costos y el ingreso se registran en el eje 
vertical. La linea de in)' eso se traza desde la esquina inferior izquierda del 
grdifico. La curva de costos se compone de los costos directos e indirectos. 

Un diagrama o grffico del punto de equilibrio permite observar el efecto 
de los cambios de precio sobre el volumen requerido para alcanzar el 
equilibrio, y tarnbin sobre las p~rdidas y ganancias. Igualmente, muestra 
la importancia relativa de las principales partidas de costo y c6mo varian 
6stas con el volumen. 

Por ejemplo, tomando como referencia la empresa hipot6tica que se 
utiliz6 a titulo ilustrativo, cuando la curva de costo total BE estd formada 
por el incremento del costo indirecto a y del costo directo b, la 
adninistraci6n puede apreciar que es posible reducir las partidas de costos 
indirectos. La nueva curva de costos indirectos estaria representada por la 
linea KJ. Cormo el costo directo no varia, la nueva curva de costo total se 
convierte en KL. y el punto de equilibrio desciende de la posici6n C a la G 
aumentando, en consecuencia, las utilidades, o permitiendo que se obtenga 
una ganancia a pesar de tener un menor volumen de negocios. Si, por otra 
parte, se aumentan los costos directos, la curva de costo total se convertiria 
en BI, y el punto de equilibrio se trasladaria de la posici6n C a la H. Si el 
precio de venta permaneci6 invariable, esto significaria que seria nccesario 
vender m~is productos para alcanzar el punto de equilibrio. Estas son meras 
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ilustraciones de Ioqu¢ se pucdc lograr con el diagrama o grdfico del punto 
de equilibrio. 

El diagrania dcl punto de equilibrio permite a la administraci6n 
anticipar los cfcctos que sus politicas y decisiones tendrin sobre ]a
opcraci6n rentable de la empresa, al igual que los efectos de las influencias 
externas sobre las cuales la administraci6n no tiene control. 
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Agriculiure. W i lingon. I). C. Superirntendente de documnentos. 



Apendice G 
Capacitaci6n en Tecnologia de Semillas 

en los Paises Desarrollados 

Diversas universidades e institutos en los paises desarrollados ofrecen 

programas con 6nfasis en la tecnologia de semillas, encaminados o no a la 

obtenci6n de un titulo. A continuaci6n se presenta una lista de los sitios 

principales y una indicaci6n sobre el tipo de entrenamiento ofrecido en 

cada uno. Si se desea mayor informaci6n se pueue solicitar directamente a 

la universidad o instituto pertinente. Existen muchas otras universidades 

que ofrecen uno o dos cursos especiales en tecnologia o en biologia de 

semillas. 

Dinamarca
 
Institute of Seed Pathology for Developing Countries, Ryvangs Alle 78,
 

DK-2900, Copnhaguen, Hellerup, Denmark.
 

Ofrece entrenamiento en ensayos o pruebas de sanidad de la semilla; 

los cursos tienen una duraci6n de seis a doce meses. El entrenamiento 

se concentra en el ensayo de sanidad prictico y rutinario que se hace a 

las muestras de semilla traidas por los estudiantes. Tambi6n 

constituyen parte del programa conferencias y sesiones prfcticas 

especiales sobre patologia y enfermedades cong~nitas de la semilla. La 

Danish International Development Agency otorga becas a individuos 
de los paises en via de desarrollo. 

Francia 
Centre de Perfectionnement de l'lnstitut National Agronomique, Paris, 

Grignon, 16, rue Claude Bernard, 75231 Paris Cedex 06, France. 

Ofrece un curso para las personas que ocupan posiciones a nivel 

ejecutivo en empresas o en la industria semillista. 

317 
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Centre National d'Etudes d'Agronomie Tropicale 45, bis avenue de
la Belle Gabrielle, 94130 Nogent sur Marne, France. 

Ofrece un curso para entrenar a las personas de los paises en via de 
desarrollo en programas de semilias. 

Group d'Etude et de Contr6le des Variet~s et des Semences, INRA-GLSM, 
l.a Mini.re. 780)0 Versailles. France. 

Organiza periodos de entrenamiento, cortos o largos, en diversos
laboratorios especializados, para aquellas personas interesadas en los 
ensayos de semilla a diferentes niveles (t~cnicos, cientificos, de 
posgrado o universitarios). 

Holanda 
International Agricultural Centre, P.O. Box 88.
 
Wageningen 6700 AB, Netherlands.
 

Ofrece entrenamiento en servicio por medio de cursos cortos de
posgrado, de dos o tres meses de duraci6n, sobre tecnologia de semillas
de hortalizas, fitomejoramiento, producci6n de papa, ademds de otros
t6picos no relacionados directamente con la semilla. Los participantes
(especialmente de los paises en via de desarrollo) deben tener un grado
equivalente a la Licenciatura en Ciencias (B.S.). 

Nueva Zelandia 
Seed Technology Centre, Massey University, Palmerston North,

New Zealand.
 

Asesora a los paises en via de desarrollo, especialmente en el sudeste
asiditico y en el Pacifico Sur, mediante cursos cortos de cuatro meses deduraci6n. oiw)rga diplomas dc posgrado en un curso de aproxi
Iml;idt icnicdlcciieses de duraci6n. y ofrece programas de Magistery
)octorad para un nlimcro limitado de personas: igualmente adelanta 

scminarios v talleres en Nueva Zelandia y en la regi6n. 

Reino Unido 
Edinburgh School of Agriculture, The King's Buildings,
West Mains Road, Edinburgh EH9 3JG, United Kingdom. 

Ofrece cursos de posgrado para preparar individuos para posiciones
ejecutivas en las organizaciones que operan proyectos de semillas en los
paises en via de desarrollo. El diploma en tecnologia de semillas seobtiene en un curso de nueve meses, y el grado de Magister de Ciencias 
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en tccnologia semillista en doce meses. Es posible que estudiantes 
auspiciados por la industria sean admitidos durante un periodo y luego 
completen el programa en un tiempo mayor. 

Estados Unidos de Amirica 
Seed Laboratory, Department of Botany and Plant Pathology, 
Iowa State University, Ames, Iowa 50010, U.S.A. 

Ofrece cursos en ciencia y tecnologia de semillas y brinda experiencia 
prdictica en empleos de medio tiempo. 

Seed Technology Laboratory, Mississippi State University, 
P.O. Box 5267, Mississippi State, Mississippi 39762, U.S.A. 

Ofrece programas con enfasis en la tecnologia de semillas a nivel de 
Licenciatura. Magister de Ciencias y Doctorado. Ademris, adelanta un 
curso corto d :dos meses de duraci6n para los estudiantes de los paises 
en via de desarrollo, y otro de una semana para empresarios semillistas, 
especialmente para estadounidenses. Tambikn ofrece consultoria y 
asistencia para seminarios y talleres. 

Department of' Farm Crops, Oregon State University, Corvallis, 
Oregon 97331, U.S.A. 

Otorga grados de Licenciatura en Ciencias, Magister en Ciencias y 
Doctorado, con nfasis en la tecnologia de semillas. 

Department of Agronomy and Soils, Washington State University, 
Pullman, Washington 99164, U.S.A. 

Mediante un acuerdo conjunto con la Universidad de Idaho, ofrece 
una amplia gaina de cursos sobre tecnologia y producci6n de semillas. 
Es posible entrar a programas conducentes a titulo universitario con 
6nffasis en it tecnologia de semillas. 

Department of Plant and Soil Sciences, University of Idaho, 
Moscow, Idaho 83843, U.S.A. 

Ofrece cursos en producci6n de semillas horticolas, patologia y 
fisiologia de la semilla. Mediante un convenio reciproco con la 
Universidad de Washington State, brinda otros cursos sobre 
tecnologia de semillas. 
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College of Agriculture, University of Arizona, Tucson, 
Arizona 85721, U.S.A. 

Otorga grado de Licenciatura en Ciencias en el manejo de la 
industria semillista. 
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Centros Internacionales de Investigaci6n Agricola 

Centros internacionales de investigaci6n asociados con el Grupo 
Consultivo sobre lnvestigaci6n Agricola Internacional. 

Asian Vegetable Research and Development Center (AVRDC) P.O. Box 
42, Shanhua, Tainan 741, Taiwan 

Frijol mungo, soYa, tomates, repollo chino, batatas. 

Centro Internacional de Agricultura Tropical (CIAT) Apartado 6713, 
Cali, Colombia 

Frijol,.'uca, pastos tropicales, arroz. 

Centro Internacional de Mejoramiento de Maiz y Trigo (CIMMYT) 
Apartado Postal 6-641, M6xico 6, D.F., M6xico 

Maiz, trigo, cebada. 

Centro Internacional de Papa (CIP) 
Apartado 5969, Lima, Per 

Papa. 

International Board for Plant Genetic Resources, Crop Ecology and 
Genetic Resources Unit, FAO, Via delle Terme di Caracalla, 00100 Roma, 
Italia 
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International Centre for Agricultural Research in the Dry Areas 
(ICARDA) P.O. Box 5466, Aleppo, Repiblica Arabe Siria 

Cebada, lentejas, habas. 

International Crops Research Institute for the Semi-Arid Tropics
(ICRISAT) 
I-I 1-256 Begumpet, Hyderabad, 500016, A.P., India 

Sorgo, 'nillo, garbanzo, gandul, cacahuete. 

International Institute of Tropical Agriculture (IITA) 
P.M.B. 5320, lbadan, Nigeria 

Caupi, frijol lima, batata,flame, yuca. 

International Rice Research Institute (IRRI) 
P.O. Box 933, Manila, Filipinas 

Arroz. 

Publicaciones Peri6dicas sobre Semillas 

Algunas organizaciones y compafifas publican boletines, revistas y
anuarios que interesan a los tecn6logos y a las empresas semillistas. 

Resamenes 

Commonwealth Agricultural Bureaux, Farnham House, Farnham Royal,

Slough, SI.2 313N, 
 Reino Unido (Seed Abstracts) 

Asociaciones 

Australian Seed Producers Federation, 69 French St., Hamilton 3300,
Australia (Australian Seed Producers Review). 

Department of Primary Industries, Meiers Road, Indooroopilly,
Queensland 4068, Australia (Australian Seed Science Newsletter). 

Canadian Seed Gro,,;,rs' Association, Box 8455, Ottawa KIG 3T1
Ontario, Canadai (Seed Sc.uop, trimestral). 

Institute of Seed Pathology for Developing Countries, Ryvangs alle 78,
DK-2900, Copenhague, Hellerup, Dinamarca (Seed Pathology News). 
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European and Mediterranean Plant Protection Organization, 1, rue le 
N6tre, 75016 Francia (Informes anuales e informes especializados de 
paneles y grupos de trabajo; multilingtle). 

Organization for Economic Cooperation and Development 2, rue Andr6 
Pascal, 75775 Paris Cedex 16, Fraac.: (Publicaciones sobre los proyectos 
de certificaci6n de la OECD; mu!tilingUe). 

Indian Society of Seed Technology, Division of Seed Technology, Indian 
Agricultural Research Institute, Nueva Delhi 110012, India (Seed 
Research y Seed Tech. News). 

Ffd~ration Internationale du Commerce des Semences, Rokin 50, 1012 
KV Amsterdam, Netherlands (Boletin; multilingUe). 

International Seed Testing Association, P.O. Box 412, CH-8046, Zurich, 
Suiza (News Bulletin y Seed Science and Technology; multilingtle). 

American Association of Seed Control Officials, Bureau of Plant Industry, 
Department of Agriculture, Harrisburg, Pennsylvania 17120, E.U. 
(Memorias bienales). 

American Seed Research Foundation, Suite 964, Executive Building, 1030 
15th Street, N.W., Washington, D.C. 20005, E. U. (Search, trimestral). 

Association of Official Seed Analysts, cl o Charles Baskin, secretario, 
Mississippi State University, Box 5425, Mississippi State, Mississippi 
39762, E.U. (Newsletter, trimestral; Proceedings, anual; Journal ofSeed 
Technology; Rules for Seed Testing). 

Association of Official Seed Certifying Agencies, North Carolina State 
University. P.O. Box 5907, Raleigh, North Carolina, E.U. (Certification 
Handbook y' Annual Proceedings). 

Society of Commercial Seed Technologists, AMM Seed Testing, Box 
1771, Fresno, California 93717, E.U. (Seed T2chnologist News, trimestral; 
Memorias de conferencias anuales). 

Revistas comerciales 

Sedesem, 168, Bourse de Commerce, 75040 Paris Cedex 01, Francia 
(Graines et .Iardins, bimensual). 

Horfus Verlag GmbH, P.O. Box 550, 5300 Bonn-Bad Godesberg, 
Rep6blica Federal de Alemania (SafalSaatgutwirtschaft, mensual). 
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Zaadbelangen, Jan v, Nassaustraat 109, The Hague, Netherlands 
(Zaadbelangen, mensual). 

Seed World, 380 West Northwest Highway, Des Plaines, Illinois 60016,
E. U. (Seed World, mensual; Seed Trade Buyers' Guide, anual). 

Skarien and Associates, 1910 W. Olmos, San Antonio, Texas 78201, E. U. 
(Seedsmen's Digest, mensual). 

Informaci6n sobre Equipos 

Las siguientes organizaciones y asociaciones suministran informaci6n 
actualizada sobre equipos de secado, y andlisis de semillas de sus 
respectivos pafses y algunas veces, de otros palses. 

Ademris las embajadas pueden suministrar informaci6n por intermedio de 
sus agregados comercia'es y otros funcionarios y es comfin que las revistas 
especializadas en comercio publiquen informaci6n sobre fuentes de 
sumir ;stros agricolas. 

Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuaria (EMBRAPA), Ministerio 
de Agricultura, Caixa Postal 1316, 70.000 Brasilia, DF, Brasil. 

Instituto Agronomico de Campinas, Caixa Postal 28, 13.100 Campinas, 
SP, Brasil. 

Engineering Research Service, Ottawa Research Station, Canada 
Department of Agriculture, Canada. 

Seed Section, Production and Marketing Branch, Canada Department of 
Agriculture, Ottawa, Canada. 

Unidad de Semillas, Centro Internacional de Agricultura Tropical,
Apartado 6713. Cali, Colombia. 

National Seeds Corporation, Ltd., Beej Bhavan, Pusa Complex. New 
Delhi 110012, India. 

Purchase and Procurement Branch, FAO, Via delle Terme di Caracalla, 
00100 Roma, Italia. 

International Association on Mechanization of Field Experiments,
Secretariate and Information Centre, LTI, 1432 Aas-NLH, Noruega. 

Institute for Plant Breeding and Acclimatization in Radzikow, 05-870 
Bfonic near Warsaw, Polonia. 
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Swedish Seed Testing and Certification Institute, S-171, 73, Solna, Suecia. 

Department of AgriculturalUniversity of Agriculture of Sweden, 
Technology, S-75007, Uppsala 7, Suecia. 

International Seed Testing Association, P.O. Box 412, CH-8046, Zurich, 

Suiza. 

Cfficial Seed Testing Station, National Institute of Agricultural Botany, 

Huntingdon Road, Cambridge CB3 OLE, Reino Unido. 

Edinburgh School of Agriculture, West Mains Road, Edinburgo, EH9 

3JG, Reino Unido. 

National Institute of Agricultural Engineering, West Park, Silsoe, 

Bedfordshire, Reino Unido. 

Legume and Grass Seed Production Research Unit, Department of 

Agricultural Engineering, Oregon State University, Corvallis, Oregon 

97331, E.U. 

Seed Technology Laboratory, Mississippi State University, P.O. Box 

5267, Mississippi State, Mississippi 39762, E.U. 
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Las definiciones que incumben de manera especial a la legislaci6n sobre 
scmillas est;in precedidas por un asterisco (*). 

AASCO, American Associationof Seed ControlOfficials. Una asociaci6n 
formada por los funcionarios estatales y federales cuya funci6n es 
hacer cumplir la Icy sobre semillas en los Estados Unidos. 

Aislamiento (Isolation). La distancia minima necesaria entro el lote de 
multiplicaci6n de semilla y otros cultivos, variedades o malezas, 
con cl fin de prevenir la contamir'tci6n. 

Almacenamiento en bolsas o sacos (Flat storage). Almacenamiento de la 
semilla en bolsas a diferencia del almacenamiento a granel o sin 
cmpaque. 

Almacenamiento hermitico (Sealed storage). Almacenamniento en un 
recipiente sellado o hermtico. 

AOSA, Association of Official Seed Analysts. Una asociaci6n formada 
po' los analistas de semilla de los gobiernos de los Estados Unidos 
y Canadi. 

AOSCA, As uciationof'QficialSeed CertifyingAgencies. Una asociaci6n 
de agencias de certificaci6n de semiillas de los Estados Unidos y 
Canaddi (hasta 1968 se conocia como International Crop
improvemew~ Association). 

ASTA, ,.Imerican Seed Trade Association. Una asociaci6n de empresas 
semillistas de los Estados Unidos. 
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* Audiencla privada (Private hearing). Un debate entre el funcionario 
encargado de hacer cumplir la ley sobre sernillas y la persona 
acusada de transgredirla. 

Calador (Trier). Artefacto para tomar una inuestra de semillas en sacos o a 
granel. 

Caracteristicas o caracteres agron6micos (Agronomic characters). Fito
caracteristicas importantes en la adaptaci6n de una planta a] uso 
comercial. 

Cereal (Cereal). Cualq uier especie de graminea que se siembra con el objeto 
de consumir su semilla. 

Certificaci6n conjunta (Interagenc' certification). La certificaci6n de 
semillas, hecha mediante la cooperaci6n de dos autoridades o 
agencias de certificaci6n de semillas. El proceso puede abarcar 
muchas situaciones, entre ellas el que la inspecci6n de campo sea 
hecha por una autoridad y los pasos finales de la certificaci6n, por 
otra; cl quc sea necesario rotular nuevamente la sernilla certificada 
desputs de que ha sido reempacada; o la emisi6n de nuevos 
marbetes de semilla certificada si, al cumplimiento de ]a fecha de 
,cncimiclnto, se comprueba que la semilla cumple con las normas. 

*Clase (Kindl). Una especie o subespecie o un grupo de especies de plantas 
cultivables c6nocido -individual o colectivamente- por un 
nombre comfin. Por ejemplo: trigo, algod6n, maiz. 

*Confiscaci6n (Seizure). Un proceso legal Ilevado a cabo por orden del 
tribunal para disponer de uno o varios lotes de semilla por 
transgredir una Icy. 

Consumidor (Con.sumer). Cualquier persona que adquiere u obtiene 
semilla para siembra pero no para la reventa. 

Contaminaciones (..dmiture). Algo que se agrega a la semilla y que es 
difcrete dcl tipo -o de la variedad - especificados. 

Cultivador de semillas (Seed grower). Un individuo o instituci6n que 
cultika semillas pero no las beneficia ni las comercializa. 

Desfloraci6n o desfloramiento preventivos (Detasseling). La remoci6n 
manual o mecanizada de las flores del progenitor femenino para 
c%itar la autopolinizaci6n durante la producci6n de semilla de maiz 
hibrido. 
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Derechos del fitomejorador (Breediers rights). Los derechos legales 
otorgados al fitomejorador, creador o propietario de una variedad 
para controlar su producci6n y mercadeo. El t~rmino se usa como 
sin6nimo de "protecci6n de variedades vegetales". 

Deshumidificador (Delunidifier). Equipo utilizado para extraer ]a 
humedad del aire. 

Empresa semillista (Seel enterprise).Cualquier organizaci6n dedicada a la 
producci6n, secado, procesamiento, alnacenamiento y mercadeo 
de semillas, ya sea directamente o por medio de contratos con 
terceros. Puede o no participar de la investigaci6n sobre 
litomejoramiento y puede ser privida, gubernamental o mixta. 

Entrega, puesta en circulaci6n o en venta (Release). Poner a disposici6n 
del publico una variedad para su multiplicaci6n y uso, o entregar 
germoplasma a los programas de Flitomejorarniento. 

*Envase o recipiente hermiticamente sellado (ltermetically-sealed 
container).Un recipiente metilico sellado por soldadura o medios 
similares para evitar todo movimiento de aire a su interior; o, segfin 
una ley de los Estados Unidos, un recipiente que no permite 
penetraciones de vapor de agua mayores de 0.05 gramos de agua 
por 100 pulgadas cuadradas (645.2 cra2)de superlicie a travs de 
ninguna pared (incluyendo los sellos) durante 24 horas a una 
temperatura de 100" F (37.8" C) y con una humedad relativa de 90% 
a un lado de la pared del recipiente y 0% al otro lado. 

Genotipo (Genotype). La composici6n hereditaria de una planta
 
indkidual que junto con el ambiente controla las caracteristicas
 
heredables.
 

Germoplasma (Germplasm). El fundamento material de la herencia. En el 
sentido amplio utilizado por los fitomejoradores, se refiere a la 
semilla y a sus caracteristicas heredables. 

Gramineas de pastoreo (Range grasses). Gramineas usadas para pastoreo o 
como heno y que son por lo regular nativas del irea en donde son 
usadas. 

Grano 	(Grain). Semilla consumida por el hombre o por animales, o 
procesada para el consumo. 

Heterogeneo (Ileterogeneus).Lotes de semilla o poblaciones de plantas 
que :io son uniformes dentro de las tolerancias establecidas. 
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*Hibrido (Ilibrid.). I) La primera generaci6n de semilla de un 
cru;,ailliento ohtenido controlando li polinizaci6n y combinan
do dos o miis lineas endocriadas; 2) una endocria o un cruzarniento 
simple con una variedad al6gama; 3) dos variedades o especies, 
excepto las variedades al6gainas de rnaiz. La segunda generaci6n, 
o las subsiguientes. de tales cru/amientos no deben ser con
sideradas como hibridas. Las designaciones de los hihridos se 
tratar in igual que los noinbres de variedades. 

Homogkneo (Ilfoungeteou.s). [.otes de semilla o poblaciones de plantas 
que son uniformes dentro de las tolerancias establecidas. 

Humedad relativa (Rehltuive hutnidiiy). Relaci6n entre la cantidad de vapor 
de agua que realineite conticne el aire %lia mayor cantidad posible 
de vapor quc puede contener. atuna temperatura dada. 

Industria semillista (Seed intusiry).Todo cl cornplejo de organizaciones, 
instituciones e indik iduos asociados con cl programa de semillas en 
un pais. l.a industria scmillista counercial incluye a aquellos 
indi%iduos. cmpresas semillistas N,grupos de mercadeo dedicados a 
Ia p'oducci6n y al nicrcadco de semilla para su venta a los 
consulidores. 

Inspecci6n de campo (Iiehl it.l)ec.tint). Una inspccci6n oficial de un lote 
de semillas. Norinalnentc se asocia con el programa de 
ccrtificaci6n de senlillas, pert mnuchas "inspecciones de campo" se 
hacen pot lucira dc li actividad de certificaci6n de semillas. 

ISTA, hl'ruionaISetd i".%iing .tssocwiatin (ver Ap6ndice E). 

*Iote de semillas (Sed lot). Cantidau de semilla identificada con un 
llicilo u ot'ia mIarca: cualquier proporci6n de ella es uniforme 

dcntro de las tolerancias reconocidas para los factores que estiin 
especilicados o quc se anuncian en el marbete. 

Materia inerte (Inert iuatter). Uno de los cotmponentcs de un anilisis de 
pureza llc ado it cabo en unilaboratorio de andilisis de semilla. 
Conmprciide cl material qtC no es semilla tal como pajilla, tierra, 
piedras .\ hongos.y lia semilla clasificada como material inerte 
segull las reglailentaciones sobrc pruebas de semilla. 

Materia parental (Paretal material). Un nimero limitado de plantas 
sClCcciOnadas y usadas para lia preparaci6n de una variedad. 
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Marbete (Label). Cualquier r6tulo, marca, sefial u otro material 
descriptivo, escrito, impreso, timbrado, marcado, estarcido, 
grabado en el recipiente o adherido al mismo. 

Mercadeo de semilla (Seed marketing). La determinaci6n sistemitica de 

las necesidades del consumidor, de la acumulaci6n de semillas y 
servicios para satisfacer esas necesidades, de difusi6n de infor

maci6n acerca de la disponibilidad de la semilla y los servicios, y de 

la distribuci6n de la semilla a los consumidores. 

*Mezcla (Mixture). Semilla que contiene rns de una variedad, cada una 

representada por mius de un 5% del total. 

Mezcla de semilla para multiplicaci6n (Bulk). Semillas de plantas 
norfol6gicamente similares que han sido mezcladas con el fin de 

formar la base para la multiplicaci6n de una variedad. 

Ministro (,fini.vter). El Ministro de Agricultura o quienquiera que 61 
designe para actuar en su lugar. 

Muestra (Sample). Parte de un lote de semillas presentado para inspecci6n 

o que se utiliza como evidencia de la calidad de todo el lote. 

Muestreo (Sampling). La toma de semilla de un lote para evaluar su 

calidad con fines oficiales o no oficiales. 

Multiplicaci6n o incremento de semilla (Seed increase).Aumento de una 

cantidad de semilla por medio de la siembra para obtener una 

cantidad mayor. 

Multiplicador o productor de semillas (Seed multiplier or producer).Un 

individuo que no s6lo cultiva semilla sino que tambi6n la puede 
beneficiar y vender, por lo regular en pequefia escala. 

OECD, Organiationfor Economic Cooperationand Development (ver 
Ap~ndice E). 

Persona (Person). Un individuo, consorcio, corporaci6n, sociedad, 
asociaci6n, empresa semillista, administrador, depositario o 

cualquier agencia del gobierno que venda semilla. 

Planta atipica (Qff-type, rogue). Una planta o semilla que difiere en una o 

mis caracteristicas de la descripci6n de la variedad hecha por. el 

fitomejorador o creador de esa variedad. 
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Poblaci6n (Population). De acuerdo lacon terminologia usual en
fitomejoramiento, es un grupo de plantas de la misma especie que
se mantienen juntas para lograr ciertos objetivos de fitorne
joramiento. 

Porcentaje de germinaci6n (Percent germination). Porcentaje de una 
muestra de semilla que produce phintulas normales en los ensayos
de laboratorio segfin procedimientos establecidos. 

Pricticas culturales (Culturalpractices). Todas las operaciones implicadas 
en la siembra de un cultivo, tales como labranza, deshierba entre 
surcos, fumigaci6n. fertilizaci6n e irrigacion. 

Procesamiento o beneficio (Processing). La limpieza, clasificaci6n,
escarificaci6n. mezcla o tratamiento de la semilla. (El empaque y la
rotulaci6n de la semilla constituyen parte de esta operaci6n pero no 
pueden considerarse realmente como "procesamiento".) 

Progenie (Progen.). Seg6n la terminologia de fitomejorarniento, progenie 
cs la primera generaci6n de plantas producida a partir de una 
planta o plantas. 

Programa de semillas (Seeciprogram). Las medidas que hay que aplicar y
las actividades que se Ilevan a cabo en un pais para alcanzar la
producci6n oportuna y el abastecimiento de semilla de la calidad 
exigida y en las cantidades necesarias. 

Protecci6n de variedades vegetales o protecci6n varietal (Plant variety
protection). La protecci6n otorgada legalnente a un fitome
jorador, creador. dueilo de variedado una para controlar su 
producci6n y mercadeo. El trirmino es usado corno sin6nimo de 
"derechos del 'itonDcjorador". 

*Publicidad (,ldverti.wwent). Dentro del marco de ]a Ley sobre Semillas, 
aquella presentaci6n de liasemi!la de cualquier manera o por
cualquier medjo. y distinta de la que aparece en el marbete. 

Pureza analitica, fisica o mecinica (Purit *--analytical physical or 
me'hlic'al). 1l porcentaje, en peso, de semilla pura de una especie,
detcrminado pr Uil labhOratorio de anlisis de semillas. 

Pureza gen~tica o varietal (Purity -genetic or varietal). La pureza con 
respecto ta liaariedad sembrada segin lo determine la inspecci6n
de campo. los anilisis de laboratorio o la inspecci6n de parcelas
sembradas con dicho fin. 
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o*Registro (Record). Toda la informaci6n relacionada con un despacho 

despachos de semilla, correspondiente a transacciones amparadas 

por la Ley sobre Semilla y que incluye una muestra de cada lotede 

semilla para el archivo. 

*Rotulaci6n (Labeling). La rotulaci6n comprende todos los marbetes y 

otras presentaciones escritas, impresas o gr-ficas, en cualesquiera 

refieran a cualquier semnilla, ya sea a
formas. que acompaien o se 

granel o envasada; incluye las presentaciones hechas en las 

facturas. 

SCST, Suciec o' CommercialSeed Technologists. Una organizaci6n de 

los analistas de semilla que trabajan en laboratorios de pruebas de 

semillas privados N,en otros no oficiales en los Estados Unidos yen 

Canada. 

Semilla (Seed). I) 	 [n 6vulo maduro que consta de una planta 

una fuente de alimento alinacenado y una testa oembri6nica. 
cubicita protectora. 2) Partes de las plantas agricolas, silvicolas y 

siembra. La semilla sehorticolas que son utilizadas para la 

diferencia dcl grano en que 6ste se utiliza para el consumo humano 

o animal. 

Semilla a granel (Bulk). Semilla sin empacar. 

(Basic Seed). Una clase de senilla en un programa deSemilla Bisica 
ccrtilicaci6n que constituye el 61timno paso de las multiplicaciones 

destinada a la producci6n de Semillainiciales de semilla y que est, 
E la definici6n de la OECD.)Ceitificada. (Ver en el Apcndice 

Aquella semilla que se utiliza con los mismos fines de la Semilla 

que no se produce bajo un prograrna de certificaci6n seiiica l'pero 

dcnomifa "equivalente" a la Semilla Bfisica.
 

Semilla Certificada (CertliedSeed). 1) Una clase de sernilla que se certifica 

las normas de pureza gen~ticap rque estAi conlorme con 
por una autoridad certificadora deestablecidas y aplicadas 


semillas. Esta semilla desciende directamente de la Gen~tica,
 

iisica o Certificada. y se destina la producci6n de Semilla
a 

o a otros objetivos distintos a la producci6n de semilla.Certificada. 
2) En un sentido nids general, la Semilla Certificada es cualquier 

tipo de semilla. bien sea genttica, bisica o certificada, manejado en 
gen~tica preservanforma tal que su identidad y pureza se 

.at i,actoriamiente. 
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Semilla comercial (Commercial seed). Es aquella semilla destinada a ]aproducci6n de cultivos que no ha sido producida bajo un programa
de certificaci6n de semillas. 

*Semilla de malezas nocivas (Weed seed-harmful),. Las semillas de 
nialezas que aparecen junto con la semilla de los cultivos, que sondificiles de separar durante el beneficio, e indeseables en lasplantaciones por la dificultad para controlarlas o por sus efectos 
perjudiciales en csos cultivos. 

Semilla en bruto (Raw seed). Semilla que ha sido cosechada pero no se ha 
limpiado ni clasificado. 

Semilla Gentica (Breeder Seed). Una clase de semilla en un Programa de
Certificaci6n que se produce bajo la supervisi6n del fitomejorador,
dcl creador o propietario de la variedad; es controlada por dicha persona o instituci6n, y constituye la fuente de las multiplicaciones
ii,.'ciales y subsiguientes de la Semilla Bfisica. 

Semilla para multiplicaci6n (Seedstock). Semilla que se utiliza para la
multiplicaci6n de ciclos adiciunales o generaciones de una
%ariedad. Por ejemplo, podria ser la S.emilla Bfsica o una semillaequivalente a ]a bfisica pero que no forma parte de un sistema de 
certificaci6n de semilla. 

Semilla purn (Pure seed). La especie indicada por el remitente o que
predomina en las pruebas hechas a un lote de semillas.(l)efiniciones miis precisas para cada especie estfn incluidas en los
reglamentos para los ensayos de semilla de la ISTA y en los de 
muchos paises.) 

Semilla pura viva, SP V (Pure live seed, PLS). El porcentaje de semilla pura

que germina en un 
 :,Jte de semilla. Se obtiene multiplicando el
porcentaje de semilla pura por el porcentaje de germinaci6n y
dikidicndo ese resultado por 100. 

*Semilla trttada (Treated seed). Semilla a la que se ha aplicado una 
,Ustatncia o ha estado sometida a un proceso de tratamiento de 
seinillas. 

Sincronizaci6n de Ia floraci6n (Nick). Cuando la floraci6n de los
progelnitores masculinos y femeninos en ]a producci6n de sernilla 
hibrida tiene lugar simultneainente. 
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Suspensi6n de venta (Stop -- sale). Un acto administrativo para detener la 
,enta de un lote de semillas que no Ilene los requisitos legales 
basado en el aniparo brindado por la legislaci6n sobre semillas. Si 
la infracci6n es susceptible de correcci6n, la orden de suspensi6n de 
\cntas se puede levantar. 

*Terminologia del anilisis de semillas (Seed testing terms). Los ttrminos 
scmilla pura". "germinaci6n", y otros de uso en ]acomn 

rotulaci6n y pruebas de semillas, sern definidos tal como aparecen 
en Seed Science and Technology, Volumen 4, No. 1. y en los 
reglamentos internacionales para andlisis de semilla de la 
International Seed Testing Association. 

UPOV, 	hitern,iunalUniun f)r the Protection of New Varieties ofPlants. 
(ver Apdndice E.) 

Variante (Variant). Semillas o plantas que en un principio formaron parte 
de una variedad pero que difieren de esa variedad tal como se 
entreg6 al p6blico, y se presentan en forma predecible; por lo tanto, 
no se consideran atipicas. 

Variedades patrimoniales (Propietarv varieties). Variedades que son de 
propiedad cxclusixa de un individuo o de una organizaci6n. 

Viabilidad H iability). Calidad de viable; capacidad de vivir, crecer y 
desarrollarse. como la viabilidad que poseen ciertos granos 
coiscr\"ados eni condiciones secas. 

Vigor (I 'igur). Sanidad y rusticidad de la semilla. El vigor le permite a la 
.cmilla rccidh seibrada gerininar rfipidamente dentro de una 
amplia gaina de condiciones. 
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