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ADVERTENCIA 

Este trabajo se basa esencialmente en los estudios llevados a ca
 

bo en Brasil y Argentina sobre la industria de semillas en el marco del 

Proyecto PROAGRO. 

Jos6 Maria Ferreira Jardim da Silv':ira fue el responsable del
 

equipo que en Brasil estudi6 la industria de semillas. En la Argentina
 

los trabajos fueron realizados por Marta Gutierrez y Eduardo Jacobs. Asi

mismo, se cont6 con la colaboraci6n del Dr. Carl Pray del Departamento de 

Economa Agricola de la Universidad de Minnesota. 
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I. INTRODUCCION 

En los 6ltimos afios se han desencadenado a nivel internacional di
 

versos procesos que llaman la atenci6
 n sobre la industria productora de se
 
milla mejorada. Uno de ellos, quizas el mis 'ruidoso', se manifiesta desde
 

nediados de los afios 
'70 y se refiere a las numerosas adquisiciones de im

portantes compafiias semilleras en los Estados Unidos, llevadas a cabo 
por
 

grandes empresas vinculadas al sector faruac6utico y quimico. Esa 'oleada'
 

incluy6 enpresas muy destacadas y tradicionales en el sector semillero co

mo Dekalb, que fue adquirida por Pfizer; Northrup King, por Sandoz; y
 

Funks, por Ciba-Geigy; para citar s6lo algunos ejemplos.
 

No fue la magnitud de las cifras involucradas lo que llama la a

tenci6n sobre ese movimiento, ya que las empresas semilleras son unidades
 

economicas relativamente pequefias. Lo llamativo fue la simultaneidad con 
que se produjo. La sensaci6n de los observadores especializados fue que se
 

realizaba un 'take-over raid' no sobre una empresa en particular sino so

bre un sector en su conjunto.
 

Ese proceso coaxmnz6 a perder fuerza a principios de los ahios '80,
 

cuando se generalizaron los comentarios en el sentido de que las empresas
 

adauiridas no estaban funcionando bien, y se conocieron algunos casos de
 

compaifas adquirentes, como Sandoz, interesadas en desprenderse de sus ad

quisiciones. Este comportaniento se explica, en buena medida, por la evolu
 

ci6n que registran en el perfodo las nuevas tecnologlas.
 

A -rodiadosde los afios 
'70 se hablaba de un horizonte de cinco o
 
diez afhos, a partir de los cuales tanto la biotecnologia ccno la ingenie

rfa qenetica tendrian un imrnicto camercial decisivo en muchas industrias,
 

incluida la de semillas rmejoradas. LAs empresas farmaceuticas y quimicas,
 

con fuertes inversiones en investigaci6n basica en las areas mencionadas,
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intentaron garantizar su participaci6n en ese mercado, adquiriendo empre

sas senilleras. Fste intento de explicaci6n refleja una de las posiciones
 

sobre un tema en el cual existe una extendida polimica. Esta linea de argu
 

uentaci6n permite explicar la perdida de fuerza del movimiento coincidente
 

mrente con la relativizaci6n de los resultados tmis innediatos asociados a
 

las nuevas tecnologlas.
 

Los nuevos desarrollos tecnol6gicos y su impacto potencial en la
 

producci6n de semillas constituyen un area de investigacion extrenmadamente 

importante y que esta siendo altamente priorizada en los planes de investi 

gacion de las instituciones publicas y las empresas privadas en los paises 

industrializados. El horizonte comercial de las mencionadas tecnologfas es 

ahora un poco nis lejano en el tiempo. 

Tambien los trabajos de P. Mooney* y sus denuncias contra la pe

netraci6n de los grandes camplejos trasnacionales en la producci6n de ali

mentos contribuyeron a concentrar la atenci6n de los es[ecialistas en la
 

industria de semillas. Mooney enfatiza el impacto negativo que puede lle

gar a implicar la privat,.'acion y trasnacionalizacion del germoplasma que
 

se harn exacerbado despues de la revoluci6n verde. La posici6n de este au

tor refuerza las de quienes critican el tipo de niodernizacion inducida so

bre algunas agriculturas pobres.**
 

La 	discusi6n lanzada por Mooney ha centrado su argumaentacion en
 

P.T. Mooney, Seeds of the earth. A private or public resource?, Inter

pares, Ottawa, 1980.
 

* 	Es notable la receptividad que ha tenido este enfoque en palses como
 
M6xico. Ocurre que las tesis de Mooney apuntalan, en cierto sentido,
 

las propuestas campesinistas sobre el desarrollo agropecuario. Ver por e

jemplo D. Barkin y B. Suarez, El fin del principio. Las semillas y la se

guridad alimentaria, Oceano, Mexico, 1983.
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dos aspectos. El primero se refiere al avance de las compafnlas trasnaciona 

les productoras de pesticidas y plaguicidas sobre la producci6n de semnillas. 

Ese desarrollo podria implicar un estrechamiento peligroso de la base gen6
 

tica de los principales cultivos, aumentando su vulnerabilidad genetica.
 

El segundo aspecto involucra la problemlitica legal, ya que desKie finales
 

de los ahos '70 las grandes compablas han intensificado las presiones y han
 

realizado verdaderas campahas para que los diversos palses introduzcan una
 

legislaci6n quo proteja a los 'inventores' de nuevas variedades, otorg~ndo
 

les patentes sobre los nuevos productos. El esquema de referencia de esas
 

legislaciones son los Plant Breeders Rights (PBR) vigentes, por ejemnplo,
 

en 
los Estados Unidos. Esa presion internacional se ha expresado a traves
 

do la Union Internacional para la Protecci6n de Nuevas Variedades de Plan

tas (UPOV), quo ha establecido un convenio al que adhieren los palses 
con
 
PBR. Esta cuestion, criticada por Mooney en sus trabajos, constituye otro
 

de los desarrollos que concentraron mucha atencion sobre la industria 
de
 

senillas.
 

En otro nivel, qLre incumbe a aque los directamente vinculados a
 

la industria de semillas y no a un auditorio tan amolio como el convocado
 

por las cuestiones anteriores, se encuentra la discusi6n en torno a la dis
 

tribuci6n de tareas entre el sector publico y ol 
sector privado. Es cierto
 

quo buena parte do esta polemica se deriva de las consideraciones de Mooney
 

sobre el intento de las multinacionales de apropiarse, a traves de las pa

tentes, del conocimiento publico generado por instituciones oficiales. El
 

problema, 
 sin embargo, no tennina on la 'apropiaci6n' del conocimiento. En
 

las areas vinculadas al sector agropecuario se ha venido dando una transfe
 

rencia de responsabilidad del sector publico al sector privado y en la in

dustria de semillas este fenomeno es particularmente notable.
 

Ahora bien, todos estos aspectos que en el plano internacional dan
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a la industria de semillas una imagen muy interesante, son llamativamente
 

irrelevantes en la discusi6n que se lleva a cabo en palses como la Argenti
 

na y Brasil. Simplificadamente se podria decir que en ambos palses la in

dustria de semillas ha sostenido, durante muchos aftos, un notable low
 

profile. Al margen de los elementos que pudieran explicar ese comportamien
 

to, es preocupante el hecho de que no se discutan aspectos que van a in

fluir decisivamente en la configuraci6r futura de la industria de semillas
 

y, a trav6s de ella, en el sector agropecuario.
 

Tanto en la Argentina como en Brasil parece existir una cierta i

nercia en el desarrollk reciente de la industria de semillas, en el senti

do de que los nuevos desarrollos se superponen a los comportamientos tradi
 

cionales sin mayor discusion global sobre el impacto futuro qie esto pueda
 

tener. El rezago temporal que existe en la investigacion y eproducci6n de 

semillas hace que los efectos de un cambio importante en el nivel de la in 

vestigaci6n tengan consecuencias sobre la producci6n agropecuaria recien 

dentro de diez aftos o mas. 

En las siguientes secciones de este trabajo se intentara retcmar
 

la discusi6n de los grandes temas para el desarrollo de la industria de 

semillas en econenias semiindustrializadas, sobre la base de una descrip

ci6n muy sucinta de los rasgos principales del mencionado sector en la Ar

gentina y en Brasil. 
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II. 	 RASGOS BASICOS DE LA INDUSTRIA DE SENILLNS EN LA ARGENTINA
 

Y EN BRASIL*
 

Para ubicar al lector, en esta secci6n se presentan someramente
 

algunas caracterfsticas del sector productor de semillas en ambos paises.
 

Por las 	 limitaciones del trabajo no se entrara en excesivos detalles tecni 

cos. Para todo tipo de profundizaci6n de los temais aquf tratados se reco

mienda recurrir a los estudios de base aquf citados.
 

Se trataran solamente dos productos: el trigo (camo ejenplo de u
na especie aut6gama) y e maiz (cmo ejemplo de los hibridos). Esta deci

si6n implica dejar afuera del analisis al sorgo, al girasol y a la soja,
 

productos analizados en los trabajos originales. Con el analisis del trigo
 

y del maz se pueden fundamentar adecuadamente los denominados aquf 'gran

des tenas' de 
inindustria de semillas. Por ello se prefiri6 prescindir de
 

esos tres productos que podrfan descentrar la discusi6n.
 

Debe tenerse presente el rol que han desenpehado los productos a
nalizados en cada uno de los palses en cuesti6n. El trigo y el malz consti
 

tuyen dos de los pilares funcanmntales de la agricultura argentina desde
 

principios de sicglo. En el 
caso de Brasil, ese papel pueden cumplirlo el 

cafe y la cafia o el algodon, pero no el mfz y menos el trigo. En los 6lti 

.nos quince ahos e] boom de la soja transform6 buena parte de la agricultu

ra moderna del Brasil y por ello ese producto comienza a tener un impacto
 

en el sector semillero. La distinta incidencia de los productos estudiados
 

en el conjunto do aibas 
agriculturas resulta ser una de las manifestacio

* Este capftu]o se basa en trabajos delos E. Jacobs y M. Gutierrez "La
 
induFtria de sernil]as en Argentina", CISEA, Buenos Aires, y de J.M. Fe

rreira Jardim da Silveira "ProgreEso Tecnico e Oligopolio: as especifici
dades da industria de sementes en Brasil", UNICAMP, Sao Paulo, 1985. 
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nes de las diferentes realidades de los dos pafses en lo que hace a sus sec 

tores agropecuarios. Asi, en el caso del Brasil existe una permanencia sig 

nificativa del segmento de agricultura campesina que relativiza la difusion 

de las semillas mejoradas y otros insuaos modernos. En lo institucional tam 

bi6n hay que tener presente la fuerte incidencia quo tione, en el caso de 

Brasil, la relativa 'independencia' con que funcionan los diversos estados, 

mientras que en Irgentina el peso del gobierno federal es mucho myor esen 

tas cuestiones. Sin descuidar estos factores, que limitan la validez de com
 

paraciones mecanicas, se presentan a continuacion los principales rasgos
 

de cada uno de los productos en ambos pafses.
 

1. Argentina
 

a. Triqo 

A conienzos de siglo el Ministerio de Agricultura comenz6 a impul 

sar decididamente el mejoramiento varietal del trigo. A rafz de esos traba 

jos, Locos ahos despues so obtuvieron en el zi-ito del sector oficial las 

primmas variedades do trigos mejorados en el pais. Paralelh-rnnte ya habian 

comenzado a perfilarse los quo despues se con-jrtirfan en los principales 

criaderos privados de semillas de trigo: Buck y Klein.* 

Hacia fines de los ahos '50 la investigacion oficial paso a con

centrarse en e] Instituto Nacional de Tecnologfa Agropecuaria (INTA), que 

con su red de Estaciones Experinentales vigorizo la investigacion agrope

cuaria. Durante este per odo ]a relacion entre los agentes involucrados en
 

* Conviene apuntar que estas empresas fuacionan como grandes explotacio

nes agropecuarias ampliamente diversificadas. La producci6n y crianza
 
de semillas en las etapas iniciales de la empresa implican riesgos muy
 
grandes como para abandonar las otras producciones agropecuarias.
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la industria fue muy fluida en lo que respecta al intercambio de material 

genetico y al dinamismo para divulgar el conocimiento que se iba creando.
 

En 	esos ahios ei panorama varietal del trigo argentino enfrentaba 

un problema de estancamiento en eA rendimiento ckbido al grado de parentes 

co que se presentalxi entre los materiales geneticos. Esta situacion era es 

pecialmente preocupante so comparabasi con los notables aumentos do rinde 

quo mnstraban los materiales del CIANYT (Centro Internacional para el Mejo 

ramiento del Mafz y el Trigo). Foe entonces cuando, a principios de lo, a

ios '60, so estabiocio un Programa Cooperativo Internacional entre el INTA, 
el CIMMYT y la Fundaci6n Ford. Una empresa priada, Buck, tambi6n -- i;io 

al 	prograna. 

La incidencia que tuv,, la incroducci6n de germoplasma diferente
 

-so logro material 
resistente a vuelco y con nyores rendimientos- llev6
 

a m dificar la dinimica 
 do trabajo ya que el CIMAYT paso a convertirse en 

el gran abastecedor de] nuovo getnoplasoa. Los agent,-s locales, pdblicos 

y privados, comienzan a recurrir al Centro tratando de incorporar las nue

vas cruzas. E:n osos ahios 
 alqunas comipaf.las trianacionales como Dekalb, 

Cargill y Northrup Kii, atraidas por la posibilidad do obtener semillas 

hibridas do trigo, cormnaron a involucrarse en su producui6n.* 

Conu resultado de ostos cambios en el panorama de los triqos ar
gentinos, en 1970 ci INAA ]ani'a la prinra variedad con el nuevo germoplas 

* 	 La semilla Iibrida tiene una caracteristica distintiva y es que no se 
puede obtener partir ella misma. Ela de productor agropecuario debe 

comprarla cada vez que quiere sembrar. El trigo, al sembrarse bisicamente 
a partir de varindades, permite al productor quedarse con una parte de la 
cosecha y deadcarla a semi]]a. El control sohre la semilla es ;rucho mds di 
ffcil e" el 'aso de ]as variedades que en el de los hibridos, de ah! el in 
teres por L rrollar h~bridos de trigo. 
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ma; en 1972 lo hace Dekalb y en 1976 Buck. El INTA consolid6 su liderazgo 

hacia mediados de la d6cada del '70, aumentando su importancia relativa;
 

tambien gan6 espacio relativo la Empresa Buck, que fue la firma que mas a

celeradainente incorpor6 la novedad, mientras que Klein -la otra empresa 

nacional- perdi6 mercados al no introducir a tiempo el qermoplasma del
 

CIMMYT. Dekalb abandon6 al poco tiempo su programa de trigo, en buena me

dida por ef-?cto de arrastre del levantamiento del Programa de Trigo Hibri

do en la matriz de Estados Unidos. Cargill, por su parte, sigui6 trabajan

do detras del trigo hibrido y lo continua haciendo en la actualidad (apa

rentemente este aio lanzarfan los primeros trigos hfbridos al mercado).
 

A comienzos de los ahos '80 el panorama varietal institucional
 

muestra algunas diferencias. El IWPA, la inst-tuci6n oficial, ha perdido
 

peso en lo que hace a la difusi6n de sus cultivares en el gran cultivo.
 

Las enpresas nacionales, y principalnepnte Buck, han auine ntado su penetra

cion en el mercado y se estan extendiendo hacia zonas en donde antes no o

peraban. Las empresas filiale3 de trasnacionales no han modificado su per

fil de participacion y continuan teniendo una escasa incidencia.
 

El INTA, sin embargo, sigue siendo el lider en la iuvestigaci6n
 

aplicada en trigo, pese a que sus equipos de investigaci6n han resentido
 

el deterioro que la institucion sufri6 desde mediados de los aftos '70.
 

El desarrollo que se describe de la industria de semillas de tri

go se ve acompahado por cuerpos leqales que se van mrodificando con los a

ios. La Ley de Granos, del aho 1935, constituy6 un hito para la actividad
 

semillera en el pals, y. que el Estado pas6 a normar y fiscalizar la pro

ducci6n de semillas. La fiscalizaci6n de cultivos para semillas y el Regi

men de Inscripci6n de Cultivares representaron el reconocimiento de algu

nos derechos para el creador de la variedad. Esos derechos no implicaban
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la obtencion de regalfas pero sf el beneficio que podria desprenderse de
 

la capacidad para publicitarla y la marca para vender el producto.
 

Esa legislaci6n se moderniz6 a partir del afio 1978, cuando se san
 

ciona la Ley 20.247, asimilable a la legislacion sobre Plant Breeders Rights
 

(PBR) mencionada mis arriba. La nueva ley tiende a crear las condiciones
 

para proteger la propiedad de los nuevos cultivares para sus creadores y
 

establecer el pago do regallas para aquellos que multipliquen las varieda

des para su posterior camercializaci6n. La extensi6n que tienen actualmen

te los circuitos de "semilla negra", esto es, de semilla que no pasa por
 

los controles oficiales, y la escasa recaudacion de regalias que aducen te 
ner los criaderos, sugieren una escasa incidencia real de la nueva legisla
 

cion en el funcionamiento de la industria.
 

b. Maiz
 

Los prirmeros trabajos de investigaci6n en semilla de mafz tambi6n 
se dan desde el Ministerio de Agricultura. En 1949, 6asi treinta ahos des

pu6s do canenzar las investigaciones, se inscribi6 el primr hfbrido. Du

rante la decada siguiente, hasta 1959, afro en el cual se implant6 la legis
 

lacion sobre el caracter cerrado del pedigrf, fue notable el mayor peso re
 

lativo del sector oficial.*
 

A principios de los aftos '60, ya vigente el r6gimn de pedigrf ce
 

rrado, conienza la acelerada inscripci6n de hfbridos por parte de las em

presas privad&s. Cargill, quo es la empresa pionera en la Argentina, habfa 

fundado su criadero en 1946, y conienza a trabajar en la busqueda de hfbri 

do!; do mz con ]a contratacion de umo de los principales genetistas del 

* flay que recordar que el carecter cerrado del pedigri autoriza a las 
em
6
presas a no declaer c mo se liega a su hibrido; en definitiva, no que

da asentado quienes son sus "padres" y "abuelos". 
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sector oficial. En esos aftos tambi6n caiienza a desarrollarse un criadero
 

argentino, Santa Ursula, a traves de la contrataci6n de un fitomejorador
 

ligado a la Facultad de Agronomia. Posteriormente, durante los ahos '60 y
 

'70, se incorporaron nuevas empresas y otras se trasnacionalizaron.
 

Actualmente el sector privado extranjero abastece aproximadamente
 

el 70% de la oferta de hfbridos de ma~z, repartiendose ese porcentaje en

tre cuatro o cinco empresas lderes. Un lugar de suma importancia, entre
 

esas lfderes, es ocupado por Santa Ursula, que abastece no menos del 20%
 

de la oferta global, ubicaindose en el segundo o tercer lugar del mercado,
 

detras de Cargill, y equiparada a Dekalb.
 

La producci6n de h1bridos de malz en la Argentina tiene una parti
 

cularidad que funciona, en cierto sentido, como una barrera a la entrada.
 

La Argentina es el unico productor importante a nivel mundial que produce
 

maiz del tipo duro colorado o flint. El grueso de la investigaci6n geneti

ca a nivel mundial se realiza sobre mafces dentados y la estrateqia de
 

creaci6n de lneas endocriadas de rnafz por parte de las grandes corporacie
 

nes internacionales se orienta bisicamente hacia mafces dentados. Esta pe

culiar-idad de la Argentina ha tenido, al menos, dos efectos sobre el merca
 

do de semilla hfbrida de rnmiz. Por un lado, ha reforzado la importancia de
 

la disponibilidad de los materiales publicos, provistos por el INTA, para
 

la iniciacion do actividades; y por el otro ha implicado, en lo que hace a
 

investigaci6n adaptativa, una exigencia sobre las empresas trasnacionales,
 

cuando han tratadc do incorporar sus propios materiales de mafces dentados
 

combinandolos con duros colorados.
 

La actividad del ITA ha venido decreciendo desde principios de
 

los ahos '70 en lo que se refiere a maiz. El desmantelamiento eue reciente
 

mente ha sufrido el Programa de Mafz, cuando buena parte de los diversos
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especialistas fue contratada por empresas privadas, hace pensar en un dete 

rioro aun rnis profundo en la actividad del sector publico. Fsto ha ido en
 

detrimento de los pequehos semilleros que multiplicaban los h"bridos del
 

INTA, que no tienen condiciones para producir sus propios h'bridos y a los
 

cuales el INrA no Jos facilita h~bridos de punta.
 

Los datos que se han podido recoger y que dan cuenta del funciona 

miento de la industria hacen pensar en una industria eficiente, en lo que
 

hace a la provision, el precio y la calidad del producto. Existen algunas 

dudas, sin emvbirgo, sobre la investigaci6n bisica y de la pertinencia de
 

una retirada tan marcada por parte del INTA, adn cuando no queda clara la
 

conducta del privado respecto del
sector tipo de investigaci6n bisica que 

practica.
 

En cuanto al contexto legal de la industria de senilla de mafz, 

parece oportuno destacar dos aspectos. El primero se refiere al r6gimen de 

pedigri cerrado o secreto industrial, que permite a las empresas no dar a 

conocer ]a c(xnposicion de los hfbridos y con ello garantizar que nadie pue 

da obtener un proJucto iqual. Los empresarios han puesto un fuerte 6nfasis 

en ]a importancia de este instrumento legal para justificar las inversio

nes que llevan a cabo en investigaci6n fitogenetica. En segu-ndo lugar, la 

ley do transferencia de tecnologfa resulta ser un instrumento legal impor

tante pues perinite a algunas empresas la remision de divisas al exterior 

por pago do tecno]xjga. La verdadera utilizaci6n de ese conocimiento tecno
 

logico no puedo ser comprobada, por el caricter cerrado del pedigri. 

Un ultimo comentario sobre los precios. La relaci6n de precios vi 

gente en la Argentina es similar a la que existe en paises como Estados U

nidos y oscila entre 12 v 17 a 1, entre la bolsa de semilla y la bolsa de 

grano para consumo. Una diferencia importante a tener presente es que la 
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relaci6n, en los Estados Unidos, corresponde a semilla hibrida simple, mien
 

tras que en la Argentina son dominantes los hibridos dobles. Sin entrar en
 

detalles t6cnicos, se puede sefialar que los hibridos dobles o de tres lineas
 

tienen costos de produccion muy inferiores a los simples. De manera que con
 

precios similares pueden suponerse margenes de rentabilidad significativa

mente mas altos en la Argentina.
 

2. Brasil
 

a. Trigo 

Desde principics de siglo se puede observar cierta actividad del
 

sector pdblico, basicamente en los Estados de San Pablo y Parana. Las va

riedades de semillas mejoradas de trigo del Instituto Agronomico del Sur
 

(IAS) son lanzadas regularmente a partir de 1957 y ese camportamiento no
 

cambia hasta 
1974, cuando comienza a disminuir el ritmo de introducci6i de 

variedades. En estos lanzamientos se incorporaban materiales locales y l

neas con materiales de otras rogiones aue podian aportar iversidad gei.ti 

ca; un ejemplo de ello serfan las lineas incorporadais provenientes de Fip
 

to. Esas variedades lanzadas al mercado por e. IAS son la base de una buena
 

parte de los cultivares de trigo actualmente existentes en el Brasil.
 

Fse rapido proceso de introducci'n do cultivares se vio favorecido
 

por el hecho de que no existfa un r6gimen de fiscalizacion del origen gene

tico de los cultivares. La Comision Norte Brasilefia de Investigacion de Tri
 

go (CNBT) recomienda el uso de los diversos cultivares en las distintas zo

nas del pais. IL tarea do recomendacion de cultivares es especialmente im

portante considerando qua existen mas de 50 cultivares de trigo y una gran
 

diversidad en los suelos y climas de las distintas regiones. Posteriormente,
 

la funci6n do la CNBT paso a depender de la Comision de Lvaluaci6n y Reco

mendacion de Cultivares presidida en cada estado por un representante de
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EBRAPA, el ente oficial que coordina y centraliza las tareas de investiga

ci6n y desarrollo. Esta comision determina cuales cultivares podran ser ele
 

gidos en un detc.,ninado ailo para ser sametidos a su vez a los 6rganos supo

riores de aprobaci6r.. Con esta normativa introducitla en 1982, so reduce ]a 

autonomfa de los estados para la elecci6n de cultivares, lo que Ie permite 

al Ministerio de Agricultura coordinar el proceso.
 

Ese tipo do mdificaciones en la seleccion do los cultivares se ins
 

cribo dentro do un programa nis general que so implemnto a partir do 1965 

y quo se l1no Plan Nacional do Semillas (PLANASFI). A traves do este pro

grim el, Estado cc(Awnzo no solo a fallentar la produccion do semillas mejora 

das sino tambien a tratar do ilnpulsar su uso. El PANASM1 no estaba especf

fic ento orientado hacia semilla d trigo, ya quo inclufa una gran cantidad 

de productos.
 

El sector privado -en particular el sector cooperativo- ha tenido 

un desarrollo relevante en ]a produccion de semilla de trigo. Existen algu

nas dudzs, sin em-,irgo, sobre su eficiencia en la introduccion y difusi6n 

do nuevos cultivires. Asf, per ejemplo, los principales loqros do la "revo

lucion verde", on initeria do nuOvos cultivares do trigo de alto rendimiento, 

estan sienedo introducidos tardfanmnte en Brasil. El sector pu'blico ha trata 

do do acom[xnnar las introducciones cue ]lova a cabo el sector privado por

auo no siemnprc son suficientonente onsayadas. Este no seria el caso de Sn 

Pablo, -n dondo !I1sistem d- cortifi canion es rTas riqido, pero !ifel d0 Pa 

rana, on dond, o si str-M-1 do cortificacion de semillas basicas -; claramen

te optativo . pm)r ,'lo ':1 Estado dreWy toner [rlyores cuidados cnn los proble 

mns do susceptibilid, d a enferr-_ldades. En ,_'nive] nacional so obscrva una 

[x rclida d imrortancia sigrificativa de los sistenas de certificacion. 

En t(rminos do Ia distrihuc~on do tareas entre diferentes secto

res, se admito que on cI caso de trigo la qenoracion do cultivares sigue 
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dependiendo del sector publico, tanto de los centros de investigaci6n come 

de las universidades. A traves de las cooperativas el sector privadc ha mos 

trade inter6s per la introducci6n de nuevos cultivares y la realizaci6n de 

ensayos, nere nis que nada con el objetivo do ampliar su influencia sobre 

el productor agropecuario al ofrecerle una gann mis amplia de servl-ios. 

Las ompresas trasnacionales, per su parte, no so han mostrado interesadas 

en particirx r on esto mercado y esto es atribuido, per algunos analistas,
 

al hecho de clue se carce de una logislaci6n nacional do protecci6n de los 

cultivares. En 1977 hubo un intento do implornentar una logislaci6n de PBR, 

peoe fue rechazada en buena medida per la presion ejorcida per la com,midad 

cientifica nacional. Desde aquel mavento han cesado las presiones en ese 

sentido
 

b. Miz 

Se pueden caracterizar tres perlodes en ia configuraci6n de la in

dustria de semilla hibrida de rklz en el Brasil. El primer perfodo se ex

tiende aproximadamente hasta 1957 y es cuando se in4 c ian las investigacio

nes sobre hfbridos de mnfz y so ccmienzan a difundir esas semillas. Esa ac

tividad so cunc-ntra on ei Institute Aqronomico do Campinas, on San Pablo, 

y on la Socretarfa do Agricultura do] mismo estado. Duranto este primer pe

rf do, la empresa de smnillas Agroceres, funcada on 1945, se desarroll6 on 

una fase exprim nta], instalandoso on varias regiones productoras del pais. 

El scqundo px-riodo cnienza aproxinadTmnente hacia 1957, cuando so 

inicia la Certificacion do Seoillas d maifz hibrido on ol Estado do San Pa

blo. Durante esta etapa fue notable ]a heqmf)nfa do ]a ompresa Agrocees, 

que todavia era una soci(edad extranjora sin fines de lucro quo dependia de 

la Fundacion Rcvkefeller. Dicha h-nen~na se expreso -undamentalmento en la 

produccion de scin illas rklra el sector productor. hIi Secrotarfa de Aqricultu 
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ra, par su lado, tambien se afianza como productora de semillas y com gene 

radora de innovaciones tecnol6gicas. Aigunas enpresas extranjeras inician
 

actividades en esos aftos. Cargill y Pioneer Hybred se instalan en 
la d6cada
 

del '60.
 

e 1968 a 1982 se puede caracterizar un torcer perlodo en el cual
 

entran al mrcado otras arandes ampresas extranieras quo huscan comerciali

zar en Brasi] hfbridos de mafz con caracterfsticas rmdernas, a traves do la 

intrduccion do mteriaies geneticos oriundos do los Estados Unicos y Euro

pa. Lo Ilanitivo del caso es quo estas empresas conviven con un amplio con

trol del rnvrcado por poirte do Agroceres. La Socretarla de Agricultura de
 

San Pable, per su p rte, piorde imp)rtancia en el mercado de malz hfbrido y 

so agravan las condiciones mra las empresas naciona]l- quo encuentran difi
 

cultades F-kra ab-istecerse do lineas ante la moncionada desactivacion del
 

sector pUblico. 

Tambien on Brasil so ca la situaci6n quoe se presentaba on ]a Argen 

tina: Los mterialos desarrollados en Estados Unidos no se adaptan facilmen 

to, p[r las condiciones climaticas. Fn San Pablo, ror ejemplo, la adaptabi

lidad a condiciones d toiperatura ns elevada no es considerada un oroble

nm, ya ciue fuoron incorpaoados factores de rosistoncia a tmperaturas elova 

]as con el UseLde I {n-as tiro catoto, obtenidas a partir de coleccionos lo

cales en los anos '30. I3mPie Grando do Sul , la variacion climnatica dentro 

dCl estarin es auln m yor euc en San Pablo, desdo el wunto do vista de Ias exi 

qencias dcl m-ifz. En resumn, el c m-i so convirtio6 en una 13arrera contra 
la difu.sinn (r, hfbrides con caractoristicas do clirn tomplado dosarrollados 

en otro53 pfses. 

En terminos de distribucion dol mrcado, so observa claroun lide

razio de Aqroccres, sequida ix-r Carqill. Los porcentajes de Ia producci6n 
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global controlados son, respectivamente, 39% v 19%. El tercer lugar 

lo ocupa una empresa brasilefia. Magiana Ltda., con el 6% del mercado. magia 

na no usa materiales ceneticos propios sino del sector oublico, siendo esta 

la practica mnas corriente en las empresas do capital local. 1a situacion do 

estas empresas so torna precuminte ante la Vfrdicda de imrxrtancia de los 

hfbridos qenerados par el sector publico, oue no ha rxxlido mantener proqra

mas do generacion de nuevos cultivares. -, ultiuo cuitivar lanzado or eI 

IAC data do 1983, mince afios desnues del lanzamiento anterior. 

En lo que hace a los precios de Ia scmiiia hfbrida de malz se ob

serva una situacion relativamente atipica, considerando los oatrones inter

nacionales en la materia. La relacion entre cl precio de la semilla y el 

del grano consumo es, en 9rasil, do 4 x 1, mientras que "normalmente" esa 

relaci6n rara vez baia dc 10 x 1 en otros mercados. 

La concentracion en el Menrcado de semilla de maz hfbrido, las di

ficultades climaticas que obligaban a las empresas a una importante investi 

gacion adaptativa y los precios, que implican bajos n irenes en terninos in 

ternacionales, no han desalentado la entrada de ernpresas extranjeras. En 

1965 comenzo sus actividades Pioneer H, de capitales norteamericanos; en 

1969 entra Germinal, controlada por Funks, tambien de capitales norteameri

canos. En 1971 lo hace Conti-11rasil perteneciente a Continental Grain; en 

1975 lo hace Dinamilho-Limaqrain, de canitales franceses, y en el mismo afio 

Asgrow (Uptohn); por ultim, en 1978 se instala Dekab-Pfizer. 

En el asl ecto legal, finalmnte, la leqislacion sobre semilias no 

inclu,' ]a necesidad de registro de ]as lineas de hibridos privados. Las em 

prosas pueden mantener, de hecho, el secreto sobre las lineas quo utilizan. 
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III. 	 LOS GRANDES TRvAS EN EL DESARROLLO DE LA INDUSTRIA DE
 
SFMILAS
 

En la secci6n anterior se presentaron algunos de los aspectos mis
 

destacados de la industria de semillas do maiz y trigo en Brasil y la Argen
 

tina. A partir de esos elementos, en esta seccion se concentra la atenci6n
 

en 	seis grandes tenis Tie aparecon como decisivos on la explicaci6n del de

sarrollo 	rociente do ]a industria de semillas y en la configuraci6n que es

ta pueda 	tomar on el tuturo. Los temas a analizar son los siguientes: 

1. 	La distribuci6n do tareas do investigacion tecnol6gica que se registra 

entre los soctores publico y privado, y los cambios que se han dado. 

2. El desarrolio do empresas de capital nacional y sus potencialidades.
 

3. I- trasnacionalizacion de la industria; dificultades y potencialidade3.
 

4. Los nuovos cuerpos legales, su impacto sobre el ritma de introducci6n de 

canbio tecnico y sobre ]a estructura do la industria. 

5. Lis nuevas tecnologlas, los cambios de la industria a nivel internacio

nal v los rncanismos locales de desariollo y absorci6n de esas tecnolo

glas.
 

6. Las po-tias -propiadas para estimular el desarrollo Oel sector. 

Aunqe los problomas que se acaban de listar estan intimamente li

gados entre si, al separarlos se intenta ordenar su anglisis y la discusi6n 

consecuente.
 

1. Los esp-cialistas coinciden en sefialar que en las primeras eta

pas del desarrollo do esta industria ol sector publico desempeio6 un papel 

muy destacado. Ese canportamionto so puso de manifiesto a traves del desa

rrollo do importantes organizaciones oficiales que promovieron activamente 

la consolidacion de una infraostructura bisica de investigaci6n gen6tica. 

Esta actividad inicial del sector publico fue decisiva para el surgimiento
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del sector privado, ya que facilito los cultivares y form6 investigadores
 

de alto nivel que luego pudieron utilizar las ampresas para desari-ollar sus
 

departamentos de investigaci6n.
 

n el caso del aifz, es el sector p'iblico el que obtiene los prime 

ros hfbridos que luego conienzan a producir aigunas empresas privadas. an 

el trigo, las instituciones oficiales mantienen todavfa la investigaci6n de 

bido al inenor interes quo hi mostrado o] sector privado en esta area. I-i"re 

tirada" mas significativa del sector pu'blico, tanto en la Arqntina come en 

Brasil, se da en el caso del rnfz. En este pro-ucto, y dobido a las particu 

laridades de cada pafs, duros cotorados en la Argentina y la cuestion climi 

tica en Brasil, el sector oficial debio asumir la tarea inicial de investi

gacion. Posteriorwiento, cuando ]as lineas que se pueden l]arn-r esenciales 

estuvieron dispionibles pira e] sector privado, este comenzo a prcxucir dina 

micarmnte y a preionar on cierto sentido a] sector euhllco para que no corn 

pita con as .inpresas privadas. Iesulta diffci] delinir cuail CI "'esacies 

relative" ms recomenffaibe p-ra cl sector publico; esta dificultad es an 

myor cuando no sc conoce e] vercadero aoporte, ci, erminos de generacion de 

IIneas, ,ue realiza c] sect-or privado. 

En I case do las csCIAcies autogara-s come el trigo el peso relati

ve del sector ptiblico es aun muy relevante. En la Argentina el sector publi 

co mantiene un imprtante progravm de investigacion en trigo y abastece la 

myor pakrte de la somi]]a mejorada de este producto. En Brasil, la activi

dad del sector pLblico asuwn. una irr]alidad indirecta ya que estimula los 

programas do invest igacion a traves de] financiamiento del sector coopera

tive. En Is esI-ucies autogairuS, entonces, el sector pub] ice mantiene una 

actividad relevante, on xw-rte proablemnte porque no so ha presentado la 

presion que so daba en e case del mn-fz. 
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A mooe de hipotesis se plantea quo la escasa motivaci6n del sector
 

p6blico para asumir nuovas areas do desarrollo de la industria de semillas, 

o para intonsificar aquellas on las quo ya haya tralxijado, se explica tan 

s6lo muy [xircialmnte por el desarrollo del sector privado. La acrividad 

del sector publico y su comirLrtamiento ante ci desarrollo de los diversos 

sectores no se explica a partir do un razonainiento do "sma cero" en donde 

lo que un sector tieno o hace, ci otro sector lo deja do tener o hacer. En 

el caso del rrnaz, tanto on la Argentina come en Brasil el sector publico se 

ha retirado medida do la sin tenoren buena invest igacion ixisica certidum

bro de quo cl sector privado este cesoemfiando esas tareas. Parecen existir 

dinirnicas nis qenerales quo tienen que vor con posiciones ideoloqicas, con 

prosiones v estfimulo.i quo so orocesan a nive] interna ional y clue afectan 

cI cc mortainiento interno do las instituciones. Tambie.n influven docisiva

monte las cons idoracioncs do ol.itica interna desde y hacia Pi. sector publi 

co, clue penniton cominronder iiyjor la dincimica do ccmportariento del sector 

rihl ico on la indLutria de snilla y por lo tanto su posicion relativa res

pecto del sector privado. 

2. El desarrol Ic dol sector privado nacional tiene dos expresiones 

bien diferenciadas en ambos pafses. En Brasil, ee desarrollo ha esta.do li

derado per empresas cooprativas que concontraron el grueso de su actividad 

on la multiplicacion do semillas do trigo y soja. IEnla Argentina, los ca

sos de Buck en trigo y de Santa Ursula en n-iz tambion so han desarrollado 

on In invostigacion de nuevos cultivares V ocupan una esO.ici6n do ]iderazgo 

en los resf)ctivos wurcados. Pose a estas diferencias, en las cuales por 

cierto serfa intoresant profundizar un xwcc, 'vcotrigo Ocoexr on Brasil, 

lo mismn quo Buck y Santa Ursula, mu.stran la viabi Iidad de a erpresa na

cional on la iroduccion do srmil1as Ty-joradas, atin compi tiondo con cmprosas 
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extranjeras. Queda pendiente, sin embargo, una pregunta: Zel nivel de inves
 

tigaci6n tecnol6gica que han desarrollado estas empresas de capital nacio

nal les permitiri generar o acceder a los nuevos hitos tecnol6gicos?. 
La
 
respuesta a esta pregunta resulta importante para prever la evoluci6n de la
 

industria en el futuro y a partir de all! sugerir una pauta razonable de ar
 

ticulaci6n con el sector publico. Tentativamente, sobre la base de los ele

mentos que se aportaron a lo largo del trabajo, se plantea la hipotesis de
 

aue las empresas de capital nacional no estan en condiciones de generar cam
 

bios tecnol6gicos profundos. Mientras el desarrollo tecnologico del sector
 

se base en la obtenci6n y el mjoramiento de lfneas -el breeding t,idicio 
nal- y mientras el cultivo de las diferentes especies, en particular mafz, 

tenga caracterfsticas que obligan a un trabajo importante de adaptacion lo

cal, tanto en la Argentina cm en Brasil, las empresas locales podran se

guir desempehando un rol importante. Funcionando buenos equipos de breecon 

ders entrenados en el pafs, o fuera de 6l, con acceso a lfneas publicas na-.
 

cionales y extranjoras y con una gran experiencia en el medio local, pueden
 

competir oficientemnte con las grandes empresas filiales extranjeras. 
Si
 

cualquiera de osas condiciones no se cumpliera, ya sea que los productos
 

genorados en el exterior se adapten bien localmente -como en el caso del 

giraso] y el sorgo on la Argentina- o se produzca un cambio drlstico en 

las tecno]ogfas aue relativicen la crianza tradicional modalidad domiccmo 

nante, entonces las emprosas locales estarian en condiciones dificiles para 

afrontar la campetencia de las filiales, que cuentan con una dinamica infra 

estructura internacional.
 

Es importante tratar de precisar el argumnto que se acaba de pre

sentar. No so trata de plantear que el sector privado nacional este estruc

turamente incapacitado para seguir asumiendoL un rol destacado en la indus

tria de semila. El'i punto es que los cambios tecnologicos y alqunos desarro 
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llos productivos pueden dejar al sector privado nacional en una situacion
 

muy desventajosa respecto de las filiales de empresas extranjeras, especial
 

mente si se considera el pape] marginal en que so ha ido colocando el 
sec

tor publico en los pafses estudiados.
 

3. La trasnacionalizaci~n de esta industria, basicamente la de hf
bridos, tiene ciertas peculiaridades que ]a distinguen do lo que ne conoce 

habitualmente per una industria trasnacionalizada. Especialnpnte porque ]a 

bi~squeda de diversidad genetica 1leva a las -improsas I deres en los merca

dos de Estados Unidos y Europa a instalar c-..aciones do investigaci6 n en o

tros xfuses. Estas radicaciones de capital, adei,'s de buscar mercados y por 

ende ganancias, tratan do generar nuevos materiales, nuevo germoplasma, que 

les permito ampliar su stock do germcplasnvi privado. 

Esta busqueda d nuevos materiales, asf cctno la neqesidad de adap

tar las ifneas do los hfbridos dosarrollados en otros paises, Ileva a estas 

empresas a realizar actividados do investigacion en sus subsidiarias. Esto 

no es darnasiado [recuente en otras industrias que, como la sumillera, regis
 

tran una presencia relovanto de empresas filiales extranjeras. 

Fin la Armentina so han desarroilado vigorosamento las filiales do
 

empresas extranjeras; actual,nnte se registra una irrupcio'n do nuevas oenpre 

sas en el sector. Aunquc on el Brasil Ia situacion es diferento por el peso 

decisivo quo tiene Agroceres, originalrente trasnacional [ ero posteriormen

te nacionalizada, tanbien se registra una importante presencia de filiales: 

Cargill -la sogunda en el mrcado do nmz-, Pioneer y Dekaib son las mas 

destacadas. Estas empresas tienen cquipos de investigacion distribuidos
 

a lo largo de todo el mundo con una sorprendente capacidad de experinenta

cion. Por las diversas razones quo so han sefialado las filiales debieron 

realizar una ini]ortanto tarea de adaptaci6n y do incorporaci6n de lineas 
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locales para poder ccnercializar exitosanmeite sus hibridos: en Brasil, por
 

la diversidad de climas y suelos y por c stress de calor a que se ven some
 

tidos los cultivos de maiz; y en Argentina, por la difusi6n tan extendida
 

de los maices duros colorados, tipo flint, entre los agricultores.
 

Estas dos circunstancias han actuadc como una importante barrera 

para que esta industria no se desarrolle, en lo aue hace a su segmento tras 

nacional, sobre la base de una variante tradicional de transferencia de tec 

nologia extranjera, ya que oblig6 a las empresas filiales a trabajar local

mente sobre materiales desarrollados en el piis. 

La preocupaci6n por las empresas trasnacionales tiene que ver con
 

aspectos centrales de su funcionamiento en lo que hacc al cambio ticnico.
 

Cam es sabido, las trasnacionales concentran su estructura de investigacion
 

bgsica en los pafses centrales. Ahora bien, en el caso de la industria de
 

semillas, esa ccntralizaci6n no afect6 el dinamismo tecnol6gico de las filia
 

les por la investigaci6n tecnol6gica local que tuvieron que desarrollar.
 

Existe una gran cantidad de greas de investigaci6n que conciernen directa

mente a la industria de semillas y que mnosdesarrollan a nivel de las sub

sidiarias. El cambio tecnol6gico de punta, entonces, no se generara a nivel
 

local, por parte de las empresas trasnacionales, sino centralizadamente:
 

alas filiales tendrin acceso a aquel cambio que se desarrolle en la matriz?;
 

&con que rezago?.
 

A partir de los casos estudiados puede inferirse que localmente
 

las empresas filiales extranjeras tienen departamentos de investigaci6n cu

yo objetivo definido es garantizar la competitividad local de sus productos,
 

conducir una segunda generaci6n de las semillas desarrolladas en Estados Uni
 

dos y buscar nuevas fuentes de germoplasma. El cambio tecnico de punta, en

tonces, s6lo puede darse en las filiales a trav6s del acceso -taqu6l desarro
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llado en las matrices. Las filiales pueden ser difusoras locales de innova

ci6n tecnol6gica de punta si ello es conveniente a los intereses globales 
de la compahla. Respecto de las tecnologlas nuevas, la industria de srtnillas 

se ccmporta de forTnvi -imejante al resto de las industrias, con una presencia 
relevante de empresas cxtranjeras, automotriz, quimica/farmac6utica, etc.
 

Las particularidades del breeding no alcanzan a modificar ciertas pautas
 

mads generales del comportaniento tecnol6gico de dichas empresas. 

4. La leqislaci6n sobre Plants Breeders Rights, PBR, y el pedigr"
 

cerrado de los hibridos, son temas muy controvertidos por el impacto que
 
tienen sobre la industria de semilias. En la Argentina rige desde 1959 la
 

resoluci6n que autoriza a las empresas a no dar a 
conocer el pedigr! de sus
 

h bridos. Una legislaci6n similar opera en Brasil, con todas las excepcio

nes y particularidades atribuibles a la autonoma con que funcionan en es

tos asuntos los diversos Estados Federales del Brasil.
 

La leqislacion que protege el secreto sobre el pedigr! de los hl
bridos permitio en un las empresasprincipio que privadas registraran y yen 
dieran como propios hfbridos desarrollados por el sector pdblico, que se 

prducen bajo un regimen de pedigrf abierto. Posteriormente las empresas 
fueron incorporando sus propias lineas y resulta muy dificil saber cuil es 

el impacto real de esta legislaci6n en la protecci6n de los desarrollos tec 

nologicos cue Ileva a cabo el sector privado. En el caso de la Argentina, a 

partir de las caracterlsticas de la estructura de liderazgo en la producci6n 

de hibridos y de la opinion de fitorejoradores muy calificados, la macyor 

parte de los hi bridos comrciales estin parcialmentc emparentados ya que 

todos parecen haber usado hasta hace poco, al menos, un par de l]neas p6bli 

cas. Este tipo de consideraciones no puede ser discutido con fundamento pues
 

nadie sabW a ciencia cierta el pxiar! de los hfbridos ccmerciales. 
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En cuanto a los pagos por transferencia de tecnologla, esta legis

laci6n de pedigr! cerrado resulta especialmente discutible. Muchas empresas 
remiten divisas al exterior por el 5 6 10% de las ventas netas, argumentan

do que utilizan lineas desarrolladas en sus casas matrices o en empresas con
 

las que han firmado convenios. El caricter cerrado del pedigr! impide campro 

bar si la rencionada utilizaci6n se ha producido realmente y en la propor

ci6n mencionada. Este aspecto wirece requerir ciertos cambios.
 

Pese a que es mucho nvis discutido a nivel internacional, el tema
 

de los PBR no ha tenido localmente la misma repercusion. Fin Brasil se trat6
 

de imponer una legislaci6n sobre PBR, pero fue rechazada debido a la resis

tencia que opuso la comunidad cientifica local. tEn la Argentina, la legisla
 

cion entr6 en operaci6n desde 1978, pero funciona muy limitadamente. Aun no
 

se han podido detectar cambios relevantes en las conductas de los agentes
 

privados que puedan ser atribuibles a la leiarinn.1cI1c:a 

El coniunto de elerentos legales presentados sugiere una cierta re 

lativizaci6n de los efectos de esas norativas legales sobre el funcionamien
 

to de la industria. Dificilmente una pieza legal sea la raz6n que lleve a u

na empresa a invertir en un determinado mercado; podra favorecer o entorpe

cer un proceso pero rara vez es la causa determinante de una decisi6n. Toda
 

legislaci6n que permita la remision de regalfas y utilidades al exterior fa
 

cilita la decision de una empresa extranjera, pero se dan muchos casos en
 

que la empresa extranjera se instala sin contar con esas facilidades. Un e

jemplo de esos comportamientos es Jap6n, donde las empresas se instalan res
 

pondiendo a presiones competitivas pero sin gozar de ninguna de las preben

das de que gozan en America Latina.
 

5. Para la industria de semillas, el tena de las nuevas tecnologlas,
 

biotecnoloqia e ingenieria genetica esta estrechamente asociado a las fusio
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nes que registr6 la industria desde mediados de los afios 
'70. La drastica
 
elevaci6n de los precios de las materias primas, junto con la perspectiva
 
que ofrecan las "nuevas tecnologfas" de convertirse rapidamente en produc
tos coaercializables y por ende explotables para la industria de senillas,
 
motivaron en parte el take-over raid que llevo a grandes petroqufmicas y
 
farmaceuticas a interesarse en esta pequefa industria.
 

Los resultados de esas 
fusiones que cambiaron decisivanente la es
tructura de propiedad de la industria no parecen haber afectado de igual for 
ma el funcionarniento especffico del sector. Las subsidiarias, por ejemplo, 
no han registrado cambios en sus modalidades operativas, pese a cambiar de 
duefio. No hay que descartar, sin enbargo, el hecho de que las nuevas tecno
loglas se estin desarrollando en el area do la industria farmac6utica:
 
Pfizer, Sandoz, Ciba, por ejemplo, estain invirtiendo una gran cantidad de
 
recursos en esa actividad. Cow se planteada en el punto 3 de esta secci6n,
 
queda pendiente ]a duda sobre el 
cargcter que asumir6 la relaci6n matriz-fi
 
lial en lo que hace al flujo de la tecnologfa. Actualmente, las actividades
 
de fitamiejoramiento concentran el grueso de la actividad tecnol6qica de 
la
 
industria de seillas y la articulaci6n que muestran las filiales es muy im
 
portante; pagos d2 tecnoloqga mediante, ello implica una cierta actualiza
cion tecnica de las producciones locales. 
Fn que nedida ese tipo de articu
 
laci6n se sostendra si las nuevas tecnoloqfas inpactan e 
proceso tecnologi
 
co de la industria de semillas?.
 

La respuesta de los sectores privados argentino y brasileho 
ante
 
estos nuevos desarrollos potenciales de la industria de semillas ha sido
 
muy pasiva. Ninquna de ]as enpresas privadas de punta involucradas en 
 la
 
actividad senilera esti investigando. En Brasil existe algun desarrollo
 
privado, pero por el 
lado de la gulmica o la industria alinenticia. El sec
tor publico en Brasil ha lanzado, en los ultimos afos, un prograa importan
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te de financiaci6n de investigaciones sobre las potencialidades de estos
 

nuevos desarrollos. En la Argentina, por el contrario, la respuesta del sec 

tor publico ha sido, al menos por ahora, la prescindencia. Este canportamien 

to del sector publico, especialmente del argentino, cuestiona la argumenta

cian sobre la supuesta ccmplementariedad del sector publico, segun la cual 

el sector publico actuarla con cierta automaticidad ante la pasividad del 

privado. En este caso, el sector privado est inmovilizado y el publico tam 

bi~n.
 

6. Resulta especialmente dificil hacer reccaendaciones de politica
 

cuando quedan tantas preguntas por responder. Considerando entonces el mar
 

gen de incertidumbre mwzncionado, a continuaci6n se adelantan algunas consi

deraciones sobre la actividad deseable del sector publico en la industria
 

de senillas.
 

En primer lugar, el tipo de investigacion bisica que requiere esta 

industria sugiere la importancia de que exista una institucion oficial de 

investigacian que este interiorizada de las necesidades del sector produc

tor agropecuario pero oue fUncione con una gran autonon-a. El objetivo del 

sector publico no puede ser competir con el sector privado, pero ello no qui 

ta que en determinado nanento disponga de productos campetitivos y dispute 

mercados al sector privado. La desventaja relativa del sector privado nacio 

nal respecto del trasnacional tiene que ser tenida en cuenta por el sector 

publico, sosteniendose activamente en las tareas de fitonejoramiento, for

-ierta medida, cubriendo la incertidumbre
mando cuadros profesionales y, en 


existente sobre los resultados alcanzados por los equipos de investigacion
 

del sector privddo.
 

En segundo lugar, el sector piblico debe tener en cuenta el hecho 

de que el sector privado no esti incursionando en biotecnologfa e ingenie
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rfa gen 6 tica, dos de las areas que pueden impactar mis directaminte a la in 

dustria de senillas en el futuro. Descartada la hipotesis de una complemn

tariedad automtica del E'stado, es necesario impuisar al sector oficial pa

ra que dosarrolle, do mnnera directa o asociado a capitales privados, algdn 

esfuerzo ?n esas areas do form tal de ovitar in rezago potencial en la uti
 

lizacion comyrcial do esas tecnoloqias. 

En tercr lugar, y on lo que hace a las senillas nejoradas de tri

gc, (A Estado sigue teniendo Lin polte decisivo por Ian actividades que de

sep nfia directamnte v I-or el apoyo Jue brinl]a para Que otros sectores se 

desarrollen. Es ioco proLable que el setor privado avance significativamon 

to sobr, estas areas; por lo tanto, pirece necesario quo el sector publico 

sostOnga su nivel de Ivirticipacion en estas actividades. Los puntos anterio 

ros, n-is que reccm2ndaciones de poifticas concretas, discuten la mxlalidad 

do articulacio'n ou cI Estado dole toner con las empresas priEr,'.as om 01
 

soctor. 
 Al Gsnocdos aspectos parcen qurdar claros al respecto: rnr un la

do la distincion ntr- las producciones de hibridos muy apreciadas por el 

sector privado y lar: nroducciones de variedades -trigo, soja- cn las que 

el sector privado so involucra menos; por otro lado la no auton-Iticidad de 

Ia pxarticipacion productiva d las instancias oficiales. A diferencia de 

los ahios '60, la tendencia actual apunta a una retirada del sector publico 

en los civersos ca piis: -.(A.) dosarrollo auo vaya en el sentido contrario de 

bora sor impuIsado rnuy dcci didamente para que tonga fx.,bilidades do conso

lidarse. Cc-no so mnciona mas arri-ba, existen ciertas actividades directa

mnte vinculadas a In industria do semilias en doride ese impulso resuita 

muy imlortante para seguir sosteni2ndo un aceptable nivel do comprtitividad 

intornacional. 

http:priEr,'.as
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Comparando el desenvolvimiento del cambio tecno]6gico originado 

en la genetica vegetal aplicada en Argentina y en Brasil, surge un elemen 

to camun en ambos pafses que es el activo grado de desarrollo en que a6n 

se encuentra la industria en ambos casos. Ello sugiere que la temitica es

ta a{n abierta a la observacion do nuevos y profundos cambios en el futuro. 

Esto pkiede inferirse tanto en torno a la naturaleza de las tecnologfas ge

neradas camo de los actores de las diversis etapxis del proceso. 

So abren, en'-c:ces, osibilidades de expioraci6n en ese sentido. 

Sin anbargo, un eleento cmcuin y [ermanente p rece ser ei rol del Estado, 

todavla muy ligado a ]a innovacion tecnco'gica en cl campo de la genetica 

vegetal y en cl impulso a la adopci6n y generacion de nuevos conocimien

tos. El rol do este ultimo, en los sucesivos estadios de desarrollo tecno 

logico en el sector agrfcela. y las irodalidades quo adopta la participacion 

del sector privado en osos desarrollos, serain un factor determinante para 

la configuraci6n futura de ]a industria de semilias en ambos pafses.
 


