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Prefacio
 

La presente publicacibn corresponde al informe cientifico y tfcnico
 
del proyecto colaborativo entre el 
INIA y el CIP para la realizaci6n de un
 
estudio socioecon6mico sobre la producci6n y el uso de 
tub6rculos-semillas
 
de papa en Chile.
 

El informe consta de seis capitulos. En el primero se expone la
 
concentraci6n de esfuerzos 
y repursos de investigaci6n del programa

nacional de producci6n de tub&rculos-semillas de papa de categoria

certificada. Tambi&n se 
definen problemas prioritarios y objetivos

investigables, cuya soluci6n y cumplimiento ayudern a los t6cnicos del
 
sector agricola y a los productores de papa y de tub&rculos-semillas a
 
tomar mejores decisiones.
 

En el Capitulo 2 se describen las fuentes de informaci6n utilizadas y

los m~todos de investigaci6n empleados para obtenerla. La metodologia

aplicada exhibe tres caracteristicas 
 esenciales: es interdisciplinaria,

enfoca la soluci6n de problemas que afectan a grupos representativos de
 
agricultores, y recoge los puntos 
de vista de las instituciones y a los
 
agricultores relacionados con 
el sector de semillas.
 

En el Capitulo 3 se examinan aspectos de la producci6n y consumo de la
 
papa que rara vez se relacionan con el 
sector de semilla (por ejemplo,

tendencias de la producci6n y consumo per cfpita, estructura de la propie
dad, regionalizaci6n de la producci6n, rentabilidad del cultivo de la papa,

etc.). El prop6sito *es sefalar las implicaciones de esos aspectos en el
 
desarrollo y la viabilidad del 
programa nacional de producci6n de
 
tub 6rculos-semillas de categoria certificada.
 

En el Capitulo 4 se resefian brevemente la evoluci6n que ha experi
mentado el programa chileno de certificaci6n de tub&rculos-semillas desde
 
su creaci6n y su 
organizaci6n t&cnica e institucional.
 

En el Capitulo 5 se presentan los resultados de la investigaci6n
 
agroecon6mica llevada a cabo por 
el proyecto colaborativo INIA-CIP,

mediante encuestas a productores y experimentos sobre tub&rculos-semillas
 
en campos de agricultores y en 
las Estaclones Experimentales del INIA.
 
AdemAs, se 
analizan diversos aspectos t6cnicos y socioecon6micos.
 

En el Capitulo 
6 se analiza el mercado interno de los tuberculos
semillas de categoria certificada, y se comparan los resultados de esta
 
investigaci6n con los de otros estudios sobre el 
tema.
 

Finalmente, en el Capitulo 7 se 
presentan varias conclusiones y

recomendaciones. Se incluyen, ademns, dos 
anexos con datos importantes de
 
referencia para investigaciones futuras sobre el tema.
 

La redacci6n del informe estuvo a cargo del 
Dr. Anibal Monares. El
 
trabajo fu& coordinado por Anibal Monares y Oscar Hidalgo 
del CIP y por

Jos6 Santos Rojas, lider del Programa de Papa del INIA de Chile. 
El equipo

de trabajo que colabor6 en las encuestas y en la ejecuci6n de los ensayos
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de campo estuvo formado por los Ingenieros Agr6nomos Carlos Covarrubias y
 
Hugo Guglielmetti (INIA-La Platina, Santiago) y Julio Kalazich y Jos&
 
Santos Rojas (INIA-Remehue, Osorno).
 

Los autores agradecen a las numerosas personas e instituciones
 
chilenas vinculadas al sector semilla que colaboraron proporcionando
 
valiosa informaci6n, ideas y sugerencias sobre los diversos aspectos
 
tratados en este estudio. Se deja expresa constancia de la excelente
 
colaboraci6n de los sefores Alejandro Pefia y Omar Nail del Servicio
 
Agricola y Ganadero (SAG); de los sefiores Jorge Banse y Andr6s Contreras
 
de is Universidad Austral de Chile; del sefior Armando Aguila de la empresa
 
ANASAC; del seiior Omar Werner de la Empresa de Semillas SZ; del senor
 
Heriberto Schilling, Presidente de AGROLLANQUIHUE y del doctor Alberto
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LA PAPA EN CHILE: TUBERCULO 
-SEMILLAS DE CATECORIA CERTIFICADA
 

Anibal Monares

Con la colaboraci6n especial de: 
 Jos6 Santos Rojas, Carlos Covarrubias,
 

Julio Kalazich, Hugo Guglielmetti, Oscar Hidalgo
 

Compendio
 

La producci6n y el uso de tuberculos-semillas de categoria certificada
 
en Chile fueron analizados para recomendar mejoras 
en la eficiencia del
 
programa de certificaci6n y aumentar el uso de esta 
clase de insumo por los

agricultores. 
 Se emplearon diversas fuentes de informaci6n, incluyendo una
encuesta a 113 agricultores y 11 
experimentos sobre tub&rculos-semillas que

llevaron a cabo los autores de este estudio. 
 Los dos objetivos especificos

fueron: a) identificar los factores claves que influyen en la demanda por

tub&rculos-semillas de categoria certificada, y b) determinar el tamafio del
 
mercado interno de este insumo en 
el pals.
 

Se 
concluye que: 1) los tub&rculos-semillas fluyen de 
sur a norte
segfin la tasa de renovaci6n para este insumo. 
 Esta tasa esta positivamente

correlacionada 
con la incidencia de problemas fisiol6gicos y de algunas
enfermedades que 
se transmiten a trav&s de los tuberculos (PLV, PVY,

Erwinia 
spp. Pseudomonas solanacearum, etc.); 2) el precio 
de venta, la

falta de liquidez de los productores y la escasez del insumo 
en ciertas
 
zonas y &pocas de plantaci6n limitan la compra 
de tub 6rculos-semillas 

categoria certificada, y 3) la oferta actual 

de
 
de este insumo


(aproximadamente 
6 000 toneladas al afio) mfs una cantidad similar que 
se
fuga del sistema de certificaci6n (escapada), 
cubren aproximadamente 50%
 
del mercado interno actual de este tipo de simiente.
 

PRODUCTION AND UTILIZATION OF CERTIFIED POTATO SEED TUBERS IN CHILE
 

Abstract
 

Production and the utilization of certified 
seed tubers in Chile are

analyzed to suggest recommendations for 
improving the efficiency of the

certification program and 
for increasing 
farmers use of certified seed.
Including 
a survey to 113 farmers and data from 11 experiments on seed

tubers carried out by the authors were 
used as well as other sources of

information. The two specific objectives were: to identify key factors
influencing the demand for this 
input, and to determine the actual size of
 
the domestic market for certified seed tubers.
 

It is concluded that: 
 1) seed tubers flow fr:om South to 
North, as a
function of the seed renewal rate. 
 This rate is positively correlated with

the severity of some physiological problems and seed tube transmitted
 
diseases 
(PLRV, PVY, Pseudomonas solanacearum, etc.); 2) the 
seed price,
farmers liquidity and the lack of availability of certified seed in certain
 
zones and planting seasons are 
the main factors limiting farmers purchase

of certified seed tubers, 
and 3) supply of this imput (approximately 6 000
 
t per year) pls a similar quantity of seed tubers that do not 
fulfill all

certification regulations ("fugada" seed), satisfy approximately 50% of the
 
estimated domestic market for this class of seed.
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1. ANTECEDENTES Y OBJETIVOS
 

La papa (Solanum tuberosum L.) es 
el segundo cultivo mas importante de

Chile por el valor de su producci6n y el empleo de 
mano de obra (Tabla A1). Ademas, es 
parte importante de la alimentaci6n chilena, aunque este
 
aporte ha disminuldo en las 6 ltimas d~cadas debido a que la reducci6n de la
superficie plantada no al.canza 
a compensarse con el 
incremento de los
 
rendimientos.
 

Con la excepci6n de los 6ltimos tres afios, 
los rendimientos de la papa

en Chile han aumentado lentamente a pesar de los grandes avances

tecnol6gicos de este cultivo en el pals 
en las (iltimas d6cadas. Los
especialistas atribuyen ese 
lento incremento de la productividad a la
 escasez 
y poco uso de tub&rculos-semillas de buena calidad por parte de los

productores (Banse, 1974; 
Cubillos, 1975; Fu, 1979 y Santos Rojas, 1986).
Por esta raz6n en el pals se 
han hecho y se hacen grandes esfuerzos por

fortalecer y desarrollar un programa eficiente de producci6n de tuberculos
semillas de categorla certificada.
 

En Chile, los tuberculos-semillas de categorla certificada se producen

mediante un esquema institucional propio y original 
en el que participan

los sectores publico y privado. En 
este esquema 
colaboran instituciones

oficiales, 
empresas privadas, asociaciones de productores, 
 tecnicos y
productores individuales que realizan 
 funciones claves como

investigaci6n y transferencia de nuevas 
tecnologlas; legislaci6n, normaci6n
 
y control; producci6n de tub&rculos-semillas de categorlas basica y
certificada, 
y distribuci6n y comercializaci6n. 
 El sistema aplicado

Chile es considerado como uno 

en
 
de los modelos institucionales ma's efectivos
de producci6n y distribuci6n de tub~rculos-semillas de buena calidad en los


paises del tercer mundo. 
No obstante las bondades de este 
esquema de

certificaci6n, los especialistas y productores del pals 
se plantean algunas
 
preguntas de gran inter~s:
 

0 lPor qu6 no ha crecido la producci6n de tub~rculos-semillas 
en
 
Chile en los 6ltimos afios?
 

a IPor qu4 ha surgido la llamada "semilla fugada", de calidad pare

cida a 
la certificada y que implicaciones tiene su existencia
 
para la viabilidad del esquema de certificaci6n?
 

* LQu6 cantidad de tuberculos-semillas 
de categoria certificada
 
deberla ser producida?
 

* £C6mo regular la producci6n o el comercio, 
o ambos aspectos de los
 
tuberculos-semillas que no estan en 
el proceso de certificaci6n?
 

* lQu4 factores determinan la demanda 
de tub~rculos-semillas de
 
categorla certificada?
 

* 1Cual es el tamafo aproximado del mercado 
interno de tub6rculos
semillas de las diferentes categorlas?
 

* LCu l es la rentabilidad 
del programa de producci6n de tub~rculos
semillas de categorla certificada en Chile?
 

1
 



La presente investigaci6n, para responder algunas de las interrogantes
 

planteadas, tiene como objetivos especificos los siguientes:
 

a. 	 Documentar las caracteristicas t&cnico-institucionales del programa
 

chileno de produccibn de tub6rculos-semillas de categorla certificada
 

y su evoluci6n.
 

b. 	 Identificar los factores claves de la demanda de tub&rculos-semillas 

de categoria certificada. 

c. 	 Determinar el tamafo act'ial y potencial del mercado de tub6rculos
semillas de categoria certificada.
 

d. 	 Sugerir recomendaciones para solucionar los principales problemas
 

que afectan la eficiencia y limitan el crecimiento del programa
 

de certificaci6n de tub6rculos-semillas de papa de Chile.
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2. METODOLOGIA DE LA INVESTIGACION AGROECONOMICA
 

En esta investigaci6n se aplicaron varios m6todos para generar,

recolectar, procesar y analizar la 
informaci6n relativa 
a la producci6n y
la utilizaci6n de tuberculos-semillas en Chile. Una parte de 
esa
informaci6n fue generada por los 
autores mediante encuestas y experimentos

realizados como 
parte de las actividades 
del proyecto colaborativo INIA-
CIP. Se 
presenta a continuaci6n un 
resumen de las principales fuentes de
 
informaci6n y de datos utilizadoso
 

Se consultaron numerosos folletos y documentos sobre tub6rculos
semillas no publicados y dispersos en varias instituciones del sector

agricola. Esta informaci6n fu6 complementada con entrevistas a
agricultores, tecnicos, 
cientificos y profesionales del agro, lideres y
representantes de entidades p6blicas y empresas 
privadas vinculadas al
 
sector semillas. 
 El Anexo A presenta informaci6n estadistica 
sobre los
temas examinados en esta investigaci6n y que no 
recibieron un tratamiento
 
detallado en el texto.
 

Informaci6n Primaria.
 

Para lograr los dos objetivos centrales de este estudlo fue necesario
 
generar informaci6n primaria 
por medio de encuestas a productores y de

experimentos agroecon6micos, que fue utilizada para preparar 
el Capltulo
5. A continuaci6n se ofrece 
una descripci6n sumaria de la naturaleza de la
 
informaci6n generada y de los m&todos aplicados para obtenerla.
 

Encuesta a Productores. En Abril y Mayo de 
1983 fueron entrevistados 113

productores de papa y de 
tub 6rculos-semillas, localizados en tres zonas
agroecol6gicas del pals: 
 Norte, Centro y Sur (Figura 1). Esta zonificaci6n

fue creada especificamente para el cultivo de la papa y para satisfacer las

finalidades de la presente investigaci6n. Los limites de las zonas 
fueron
definidos segun las &pocas de 
plantaci6n y la procedencia del material de
siembra utilizado por los agricultores. 
 La Tabla 1 muestra la
distribuci6n de los agricultores encuestados por 
zona y las localidades

(comunas) en las que se 
encontraban sus explotaciones; la Tabla 
 2 presenta

las 6pocas de plantaci6n y de cosecha por zonas agroecol6gicas.
 

La encuesta fue disefiada para cumplir los objetivos del estudio ya

mencionados y los 
siguientes, mas especificos: 
 1) conocer la percepci6n

de los agricultores sobre las variedades y las categorias de tub6rculos
semillas en uso; y, 2) identificar los factores y/o las condiciones

ecol6gicas, 
t~cnicas y econ6micas que afectan la utilizaci6n de tub&rculos
semillas de categoria certificada entre los productores de papa del pals.
 

En la selecci6n de los agricultores no 
se aplicaron estr±ctamente los
 
criterios metodol6gicos de las muestras aleatorias, por lo cual el 
conjunto

de agricultores entrevistados constituye una muestra dirigida (estudio de

casos), la cual 
cumple el requisito de 
incluir casos representativos de
 grupos de productores de las principales 
zonas paperas del pals. La
encuesta es, pues, apropiada para 
contestar las interrogantes planteadas

sobre producci6n y utilizaci6n de tuberculos-semillas.
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Figura 1. Mapa de las zonas y regiones productoras de papa de Chilea/ 
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Tabla 1. 	 Distribuci6n de la nuestra de productores de papa y de
 
tub~rculos-sem.llas por zonas agroecol6gicas, regiones y
 
colmnmas.
 

Zonas No. de 
agroecol6gicas Regiones* Comunas agricultores 

Norte Regi6n IV Coquimbo, La Serena 20 
Central Regi6n V La Ligua, Nogales, 

Cabildo 
Reg16n Metropolitana Curacavi, Maria Pin

to Melipilla 
Regi6n VI Las Cabras 
Regi6n VII Talca, San Clemente, 

Maule, Pelarco, Rio 
Claro 50 

Sur Regi6n IX Carahue, Puerto Do

minguez, Puerto Saa
vedra 

Regi6n X Rio Bueno, Panguipu
lli, Paillaco, Osor
no, Purranque, Rio 
Negro, Puerto Octay, 
Entre Lagos, Fruti
llar, Fresia, Los 
Muermos, Calbuco, 
Quemchi, Castro, 
Chonchi, Curaco 43 

Total 113 

Fuente: Covarrubias (1984).

* 	 Se refiere a las grandes unidades geogrhficas, politicas y administra

tivas en que oficialmente esth dividido el territorio de Chile. Cada 
regi6n de Chile estA dividida en provincias y en comunas. 

Tabla 2. Epocas de siambra y de cosecha de la papa en las tres zonas 
agroecol6gicas definidas para este estudio. 

Zonas agroecol6gicas Epocas de siembra Epocas da cosecha
 

Norte a/ 	 Febrero-Junio 
 Junio-Noviembre
 
Agosto-Enero Diciembre-Abril
 

Central Octubre-Noviembre Diciembre-Abril
 
Julio-Setiembre Octubre-Enero
 
Diciembre-Febrero b/ Marzo-Junio
 
Marzo-Junio Junio-Noviewbre
 

Sur 	 Agosto-Noviembre Diciembre-Agosto
 

Fuente: Covarrubias (1984).
 
a/ En esta zona se siembra todo el aio.
 
b/ Esta siembra, llamada de "papa cuaresmera", se realiza s6lo en freas
 

con microclima favorable para el cultivo.
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Con la encuesta se obtuvo informnaci6n agroecon6mica del cultivo de la
 
papa durante el afio agrlcola 1982-83, tomando como referencia una parcela o
 
potrero determinado dentro del predio. Cuando la papa fue cultivada en mfis
 
de una &poca de siembra se eligi6 una parcela representativa de cada &poca.
 
Para los fines de este estudio era mas importante contar con informaci6n
 
detallada sobre las epocas principales del cultivo que cubrir toda la
 
superficie cultivada con papa en una sola 6poca de siembra por cada
 
agricultor entrevistado.
 

Los resultados detallados de esta encuesta se encuentran en
 
Covarrubias, (1984).
 

Experimentos en campos de agricultores. En el periodo 1983-85 se
 
realizaron cinco experimentos en campos de agricultores localizados en las
 
areas consumidoras o demandantes de tub&rculos-semillas (Zonas Norte y
 
Central), con el objetivo de evaluar la productividad y la sanidad de los
 
tub6rculos-semillas de categoria certificada producidos en la Zona Sur (X
 
Regibn) y relacionarlos con otras clases de tub&rculos-semillas, que
 
comunmente utilizan los agricultores de las zonas productoras de papa de
 
consumo del Norte y Centro del pals. Se utilizaron las variedades Ultimus
 
y Desir~e. Los aporques, riegos, aplicaciones de pesticidas y
 
fertilizantes, etc., en cada experimento se hicieron siguiendo las
 
prhcticas que el agricultor com6nmente realiza en sus plantaciones
 
comerciales. Se aplic6 un disefo experimental de bloques al azar con tres
 
repeticiones. Los resultados fueron analizados desde los puntos de vista
 
estadistico, agron6mico y econ6mico. Los datos detallados de estos
 
experimentos se presentan en el Anexo B: Tablas B-6 a B-14.
 

Experimentos en la Estaci6n Experimental Remehue, Osorno (Zona Sur).
 
Cuatro de los ensayos fueron tambi&n cealizados en esta estaci6n en el 
periodo 1983-85, para complementar la informaci6n obtenida en los
 
experimentos en campos de agricultores. Se emplearon las variedades
 
Ultimus y Desir&e, para evaluar la variabilidad del rendimiento y de la
 
sanidad de los tub&rculos-semillas de las categorias "fugada" y corriente 
de la Zona Sur. La hip6tesis fue que los tub&rculos-semillas que no 
cumplen los requisitos exigidos para la certificaci6n exhiben una 
variabilidad de rendimiento y de sanidad mayor que los de la categoria 
certificada. Adicionalmente se postul6 que una gran variabilidad en la 
capacidad de rendimiento de los tub6rculos-semillas afecta negativamente 
su demanda a pesar de que su rendimiento promedio sea aceptable para los 
agricultores. Los datos basicos de estos experimentos se presentan en el 
Anexo B: Tablas B-2 a B-5. 

Experimentos en la Estaci6n Experimental La Platina, Santiago (Zona 
Central). En el periodo 1979-84 se llevaron a cabo dos experimentos con el 
prop6sito de evaluar las p6rdidas de rendimiento que ocurren cuando se 
plantan tuberculos-semillas durante varias temporadas consecutivas en la 
Zona Central del pais. Aunque estos experimentos ya estaban en desarrollo 
cuando se inici6 el proyecto colaborativo INIA-CIP para la realizaci6n de
 
este estudio, se estim6 valioso aprovechar sus resultados a fin de
 
corroborar los datos de la encuesta a productores en lo referente a la
 
tasa de renovaci6n de los tub&rculos-semilLas de la Zona Central. Los
 
resultados de estos experimentos se presentan en las Tablas 19 y 20 de
 
este informe.
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3. LA PAPA DE CONSUN( Y SU RELACION CON LA PRODUCCION
 
DE TUBERCULOS-SEMILLAS 

El prop6sito de este capitulo es 
examinar algunos aspectos de la
 
producci6n y el consumo 
de la papa que han afectado o podrian afectar la
 
eficiencia, el tamafio o el crecimiento del programa nacional de tub&rculos
semillas de categoria certificada.
 

Los tub&rculos-semillas, 
como otros insumos agricolas, son productos

intermedios y sus tendencias y variaciones esthn ligadas a lo que le ocurre
 
al producto final, la papa de consumo. La relaci6n entre la papa de
 
consumo y los tubkrculos-semillas es particularmente estrecha 
y compleja

por varias razones. En primer lugar, los tub&rculos-semillas se producen

dentro del predio y una vez producidos pueden ser destinados,

indistintamente, para plantaci6n o para 
consumo. Esta caracteristica es

aprovechada universalmente por los productores para reducir sus 
costos de
 
producci6n (cuando retienen parte de 
su cosecha para semilla) y para

reducir los riesgos de fluctuaciones de precios al vender su producci6n en
 
el mercado de precios relativos mis altos.
 

Un segundo conjunto de interacciones se deriva de la baja tasa de 
multiplicaci6n de la papa (1 a 10 o menor) comparada con la de otros
 
cultivos (1 a 100 
en los cereales). Esta caracteristica de la papa trae
 
dos consecuencias econ6micas de interks: 
 a) en relaci6n con el Area total
 
ocupada por el 
cultivo, el 'rea necesaria para producir tuberculo-semilla
 
es mayor que en casi todos los cultivos comerciales, y b) la proporci6n

de los costos del tubkrculo-semilla en los costos totales es mis grande que
 
en 
cualquier cultivo alimenticio importante. Estos dos aspectos explican
 
en gran medida la escasez cr6nica de tub&rculos-semillas que se observa en

muchas Areas paperas marginales o de subsistencia y la tendencia de muchos

agricultores de zonas tradicionales 
a utilizar sus propios tubgrculos
semillas tantas veces ccmo sea posible (Monares, 1987).
 

Producci6n. Superficie, y Rendimientos
 

La producci6n anual de papa 
en Chile crec16 paulatlnamente desde

principios de siglo hasta 1960 deldebido fundamentalmente a un aumento 

Area sembi-da (Fu, 1979). 
 A partir de 1961, la producci6n ha mostrado una

tendencia ..acia la estabilizaci6n, con un aumento promedio de 7 857 t

anuales durante el periodo 1970-87 (Tabla 3 y Figura 2). 
 El coeficiente de
 
variaci6n calculado para este periodo es 
de 17,3%, lo que refleja marcadas
 
variaciones anuales (Tabla A-2).
 

El Area plantada con papa tambikn mantuvo 
un sostenido aumento en el
 
largo plazo, logrando triplicarse desde principios de siglo hasta el

quinquenio 1961-65, periodo en 
que alcanz6 un promedio levemente superior a
 
las 90 
000 ha. Durante el periodo 1966-85, la superficie plantada se
 
mantuvo estable pero 
en los 6ltimos dos afios ha mostrado un brusco descenso
 
llegando a 57 700 ha en 1987. Esta tendencia, ajustada para los datos del
 
periodo 1970-87, equivale a un descenso promedio de 812 ha por aflo. 
 El
 
coeficiente de variaci6n para el mismo periodo es de 15,5% (Tabla A-2).
 

El rendimiento se increment6 levemente desde 
1911 hasta 1980,

fluctuando alrededor de las 10 t/ha. Entre 1961 y 1982 
la tasa de
 
crecimiento de los rendimientos fue de 1% al afio, la segunda ms baja de
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Tabla 3. 	Evoluci6n de la superficie, producci6n y rendiniento de la papa 
en Chile, 1961-87. Los Indices se ban calculado considerando 
1961-65 - 100. 

Perlodos Superficie Producci6n Rendimientos
 
ha Indice t Indice t/ha Indice
 

1961 - 65 90 445 100 793 491 100 8 789 100
 
1966 - 70 76 263 84 706 201 89 9 265 105
 
1971 - 75 78 142 86 788 471 99 10 044 114
 
1976 - 80 82 962 91 824 334 104 9 836 112
 
1981 - 85 75 746 84 895 445 113 11 888 135
 
1986 - 87 55 175 61 785 614 99 14 239 162
 

Fuente: INE. Boletines estadisticos, 1961-87.
 

Suram~rica (Tabla A-3). Las causas del lento crecimiento de los
 
rendimientos durante ese perlodo no son muy claras, sobre todo si se
 
considera que los problemas tecnol6gicos fundamentales del cultivo habian
 
sido resueltos satisfactoriamente, al menos en forma experimental, por los
 
centros de investigaci6n agricola del pals. Fu (1979) sefiala que la causa
 
probable de esta situaci6n fue "la lenta adopci6n de la tecnologla y la
 
rApida infestaci6n de las variedades introducidas debido a que el proceso
 
de certificaci6n y distribuci6n de semilla certificada no logr6 difundirse
 
ni consolidarse suficientemente entre los productores".
 

La variabilidad anual de los rendimientos ha sido mAs alta que la de
 
la superficie, alcanzando un coeficiente de variaci6n de 17.1% en el
 
perlodo 1970-87. A partir de 1981 los rendimientos del cultivo muestran
 
una marcada tendencia positiva, elevAndose a 15 t/ha en 1986, cifra nunca
 
antes observada en el pals.
 

Fu (1979) considera posible establecer una relaci6n entre la
 
introducci6n de nuevas variedades de papa al pals y las variaciones de los
 
rendimientos promedios anuales durante el periodo 1951-75. Sefiala que en
 
ese perlodo pueden observarse tres ciclos, de aproximadamente ocho aios
 
cada uno, "cuyo punto de partida parece coincidir con la introducci6n de
 
nuevas variedades al cultivo" (Tabla 4 y Figura 3). Una clara y
 
valiosa implicaci6n del anflisis de Fu es que las nuevas variedades
 
lograron producir un impacto en los rendimientos nacionales s61o los
 
primeros afios despu&s de su introducci6n, disminuyendo posteriormente su
 
efecto y mostrando un bajo uso de semilla certificada por los agricultores.
 
La necesidad de recuperar el potencial gen&tico de las variedades en uso y
 
de aprovechar plenamente el potencial de rendimiento de las nuevas
 
variedades desarrolladas en el pals o importadas en el futuro es, por lo
 
tanto, un fuerte argumento para reforzar el sistema de certificaci6n
 
vigente.
 

Las recientes tendencias de la superficie plantada y de los rendi
mientos de la papa de consumo tambign podrlan tener repercusiones en el
 
actual sistema de certificaci6n de tub6rculos-semillas. La disminuci6n de
 
la superficie sembrada con papa en los 6ltimos dos aios ha reducido el
 
tamafo total del mercado de tub6rculos-semillas del pals, aunque no
 
necesariamente el de todas las categorias de semillas en el mismo grado.
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Figura 2. Tendencias de la producci6n (t), la superficie (000 ha) y los rendimientos (t/ha)
de la papa. 
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Tabla 4. Efecto de la introducci6n de variedades en los rendinientos de 

la papa. 

Ciclos de rendimientos Afo de Variedad Ecuaci6n de
 

y duraci6n introducci6n regresi6n
 

1' 7
Yc=6.89Xi
1951 Ackersegen
Primer Ciclo 

1950-51/1958-59 1952 Voram
 
8 afios 1953 Kondor, Sedafen y Gineke
 

Segundo Ciclo 1958 Pimpernel 008
 

1959-60/1966-67 1960 Grata Yc=7.96Xi
 

8 affos 1961 Cosima, Fina
 
Corona e Isola
 

Tercer Ciclo 1968 Desiree, Ultimus, Yc=8.32Xi 0 1 2
 

1969-70/1975-76 Spartaan y Arka
 
7 afios
 

Fuente: Fu (1979).
 

De la marcada elevac16n de los rendimientos promedios anuales se infiere
 

que los agricultores estfn utilizando en forma creciente las nuevAs tecno

loglas de producci6n y de manejo de poscosecha en sus cultivos,
 

incluyendo tuberculos-semillas de mejor calidad.
 

Tamnfo de las Empresas gue Cultivan Papa
 

En Chile, como en otros paises , la papa es cultivada mayoritariamente
 

por agricultores que explotan pequeiias extensiones de tierra. El filtimo
 

Censo Nacional Agropecuario, realizado en 1976, indic6 que en el pals
 

existlan 127 235 productores de papa que cultivaban un promedio de 0,67 ha
 

(Tabla 5).
 

Tabla 5. Nfimero de productores, superficie, producci6n y rendiulento de
 

la papa en Chile, segfin tamaio de las explotaciones.
 

Tamafio Productores Superficie Producci6n Rendimiento 

(ha) No. % (ha) % (t) % (t/ha) 

0 - 5 48 794 38,3 16 122 19,0 106 333 15,6 6,6
 

5 - 20 38 336 30,1 23 732 28,0 167 929 24,6 7,1
 

20 - 100 28 815 22,6 25 632 30,2 201 401 29,5 7,9 

100 - 200 5 393 4,3 7 699 9,1 80 602 11,8 10,5 

200 y mas ha 5 897 4,7 11 638 13,7 126 570 18,5 10,9 
Total 127 235 100,0 84 824 100,0 682 832 100,0 8,1
 

Fuente: INE. V Censo Nacional Agropecuario 1975-76.
 

De Los 127 000 productores que registr6 el Censo de 1976, 38,3% 

explotaba predios con una superficie inferior a 5 ha y 68,4% explotaba 

predios inferiores a 20 ha. El grupo de 20 ha o menos cultivaba casi la 

mitad de la superficie con papa del pais (47%) y contribula con 40% de 
la producc16n nacional. 
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Figura 3. Tendencias y ciclos de los rendimientos de papa. 
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En cifras anteriores predominan los productores con pequeffas
 
superficies y se nota 	su fuerte gravitaci6n en la superficie cultivada y en
 
la producci6n nacional de papa. Una proporci6n alta de estos pequefios
 
productores enfrenta 	problemas de sociales y econ6micos complejos que
 
necesitan mas que soluciones meramente tecnol6gicas. La mayoria de esos
 
productores no ha tenido acceso a semillas de buena calidad y a otras
 
tecnologias mejoradas 	que permitan obtener rendimientos aceptables. Los
 
cambios ocurridos en Chile en la tenencia y la propiedad de la tierra desde
 
1976, han favorecido 	la consolidaci6n de las explotaciones de tamaffos
 
mediano a grande. Es 	probable que este proceso haya tenido tambi6n algfn
 
efecto sobre el tamafio de las explotaciunes que cultivan papa, disminuyendo
 
las explotaciones pequeFas de caracteristicas marginales o de
 
subsistencia, especialmente en el centro del pals.
 

Se puede concluir que el elevado numero de pequefios productores de
 
papa y su gran dispersi6n geogr~fica plantean un desaffo a las empresas y
 
productores individuales de tub6rculos-semillas y a las instituciones que
 
realizan transferencia de tecnologia. Estudios sobre programas de semilla
 
de otros paises latinoamericanos indican que los mecanismos del mercado no
 
son siempre efectivos para difundir el uso de la semilla certificada entre
 
los pequeos productores y, por lo tanto, se requiere disefiar y aplicar
 
estrategias de distribuci6n innovadoras, usualmente interinstituionales,
 
que cuenten con el apoyo de los gobiernos centrales y regionales y con la
 
activa participaci6n de organizaciones de los propios agricultores (Prain
 
y Scheidegger, 1986; Delouche, 1986).
 

Distribuci6n Regional 	de la Producci6n
 

La papa se adapta a climas templados y frios. En Chile se cultiva a
 
lo largo de todo el pals pero 90% de la superficie plantada se encuentra
 
entre los 30015' L.S. y los 43o30' L.S. Dentro de estos limites, 88% de la
 
superficie plantada con papa se concentra en las Zonas Central y Sur (Tabla
 
6 y Figura 1).
 

Tabla 6. Principales zonas productoras de papa de Chile, 1987.
 

Zonas 	 Superficie Producci6n Rendimiento
 
(ha) % (t) % (t/ha)
 

Norte 6 940 12,4 122 320 15,9 17,6
 
Central 25 280 45,4 302 669 39,5 12,0
 
Sur 23 500 42,2 342 350 44,6 14,6
 
Total 55 	720 100,0 767 339 100,0 13,8 a
 

Fuente: Tabla A-4.
 
a/ Promedio de las tres zonas.
 

En la extensa faja de aproximadamente 1 500 km de longitud donde se 
cultiva 95% de la superficie con papa del pals es posible distinguir tres 
zonas de producci6n.
 

Zoua Norte Comprende la Regi6n IV, donde las condiciones climfticas 
permiten la producci6n de la papa durante todo el afio. Por oportunidades 
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de precio y de mercado esta 
zona se ha especializado en la producc16n de
 
papa temprana o "primores". 
E1 grueso de su producc16n se distribuye a los
mercados del centro 
 del pals, principalmente en el perlodo que 
va de setiembre a enero. Aporta 16% 
de la producc16n nacional. 
 En esta zona la
papa se desarrolla bajo condiciones de fotoperiodo 
corto, temperaturas

bajas en invierno y fuertes ataques 
de pat6genos (tizones tardlos y tempranos, nematodo dorado, etc.) 
que se intensifican con la prhctica habitual

del monocultivo. En 
estas condiciones adversas 
los tuberculos-semillas

producidos localmente son de baja calidad, por lo cual 
esta zona se ha
constituldo en el principal mercado de los tuberculos-semillas de categoria

certificada producidos en 
la Zona Sur.
 

Zona Central. 
Abarca la Regi6n V, la Regi6n Metropolitana y las
Regiones VI y VII y VIII. 
 Contribuye con 39,5% de la producci6n nacional
de papa. Aunque la principal epoca de cosecha ocurre 
durante febrero y
marzo (papa de guarda o cosecha) los sectores 
mas al norte de esta zona
producen papa temprana 
 o cuaresmera. Esta 
zona se caracteriza por la
buena calidad de sus suelos, la seguridad del riego, su cllma benigno y la
cercanla a los mercados del gran Santiago y Valparaiso. En la Regi6n VIII
el cultivo es predominantemente de 
secano y s6lo 20% de la superficie se
 
encuentra bajo riego.
 

Zona Sur. 
Incluye las Regiones IX y X y tradicionalmente esta
filtima regi6n ha sido la principal zona productora de papa del pals,
generando 44,6% de 
la producci6n total. El cultivo 
es de secano a pesar
del deficit hidrico de los meses de diciembre y enero. Dado su cllma
templado y frlo, sus suelos org~nicos y la ausencia de enfermedades y
plagas graves, esta zona se ha convertido en la principal 
fuente de
abastecimiento de tub~rculos-semillas de buena calidad y es la fnica queesta legalmente autorizada para producir semillas de categorla certificada.
Los rendimientos obtenidos en esta zona, especialmente en la Regi6n X, son
altos y exhiben una tendencia a incrementarse mas r~pidamente que el
promedio nacional. Los especialistas en papa del pals 
coinciden en
atribuir los altos rendimientos zonales al uso generalizado de tub~rculos
semillas de buena calidad, de categorias corriente o certificada.
 

En general, 
las ventas de tub6rculos-semillas 
de papa de categoria

certificada en 
Chile no guardan relaci6n con la superficie plantada 
con
papa de consumo. Los principios que parecen explicar las 
ventas de
tub 6rculos-semillas 
de categorla certificada son mAs bien de 
naturaleza
agroclimftica y fitosanitaria (Monares, 1987). 
 Las ventas de este tipo de
semilla aumentan hacia las Zonas Central y Norte donde predominan problemas
patol6gicos serios (virosis, tiz6n tardlo, nemato'o dorado, etc.) 
y
estreses ambientales que aceleran el proceso de degeneraci6n de la semilla.
Por esta raz6n los productores comerciales de esas 
zonas renuevan su
simiente con tub6 rculos-semillas de reconocida calidad en ciclos que varian
 
de I a 3 afios.
 

Consuo de Papa por Habitante
 

La papa tiene un lugar importante 
en la dieta de la poblaci6n de
Chile. 
 En el perlodo 1980-82, el consumo por habitante al afio fue de 49,9
kg, y mostr6 una 
tendencia hist6rica a decrecer (Horton and Fano, 1985).
El estudio de Fu (1979) sefiala que la papa aporta 75 de las 
2 400 calorlas
que el chileno consume al dia en promedio y 4 gramos de protelnas dentro de
 

13
 



un total de 70. A nivel nacional la contribuci6n de la papa en la dieta es
 
proporcionalmente mayor en los estratos de ingresos mAs bajos (Fu, 1979).
 
Sin embargo, en algunas Areas de gran concentrac16n de poblaci6n urbana
 
como la Regi6n Metropolitana, que incluye la ciudad de Santiago, se observa
 
un consumo promedio por habitante mas alto en los estratos de mayores
 
ingresos (Tabla 7).
 

Tabla 7. 	 Cowiumo anual de papa por habitante en la Regi6n etropolitana,
 

segfn el nivel de ingresoB.
 

Nivel de ingreso de los 	 Consumo de papas por habitante
 

consumidores a/ 	 (kg/afio) 

I 	 40,1 
II 	 45,4 

III 	 51,8
 
IV 	 54,1
 
V 	 62,9
 

Promedio 	 51,6
 

Fuente: INE. Encuesta de Presupuesto Familiar. 1978.
 
a/ Los estratos de ingreso estin definidos como nt'mero de sueldos vitales
 

o minimos legales, siendo el estrato I el mfs bajo y el estrato V el
 
mas alto.
 

Un estudio realizado por el Departamento de Economla Agraria de la
 
Universidad Cat6lica de Chile sobre la demanda de alimentos en el pals
 
(1982), iTLdica que el consumidor chileno gasta en papa 2,5% de su presu
puesto familiar anual de alimentos (Tabla A-5). Por otra parte, la elasti
cidad ingreso de este producto es inferior a la unidad (0,31), lo cual 
significa que a medida que crece el ingreso del consumidor chileno el gasto 
en papa tiende a aumentar en una proporci6n menor que ese ingreso. 

De persistir las tendencias en el consumo de papa examinadas en esta
 
secci6n, las perspectivas de crecimiento del programa de producci6n de
 
tuberculos-semillas de categoria certificada podrian verse afectadas. La
 
demanda por un insumo estA ligada a la demanda por el producto final. La 
tendencia a una paulatina sustituci6n de la papa en la dieta de la pobla
ci6n, en respuesta a la elevaci6n del ingreso de los consumidores, podria
 
limitar en 	 el mediano o largo plazo el tamafio del mercado de la papa de 
consumo y en forma indirecta, el tamafio del mercado de tub~rculos-semillas
 
de categorla certificada.
 

Costos de Producci6n, Rentabilidad y Precios
 

Los costos 	de producci6n por hectfrea plantada con papa son notable
mente superiores a los de otros cultivos. Esto se debe al alto costo de 
los tuberculos-semillas, a la fuerte fertilizaci6n que requiere y a la
 
considerable cantidad de mano de obra que emplea como resultado de que las 
labores de siembra, deshierba y cosecha se realizan normalmente a mano. 
Los costos de producci6n varian significativamente entre regiones 
agroecol6gicas y dentro de los limites de estas, varian segfin la &poca de 
plantaci6n y la tecnologla aplicada por los agricultores. 

14
 



En su estudio de 1979, Fu sefiala 
que la semilla representa 37% de los
 
costos de producci6n en la Zona Central y el 30% 
en la Zona Sur (Tabla A
6). Estudios mas 
recientes indican que el porcentaje que ocupan los
 
tub~rculos-semillas 
en los costos directos de producci6n de la papa

aparentemente ha subido en el pais, variando desde 36% 
en la Zona Sur hasta
 
60% 
en la Zona Central, para la producci6n de papa temprana (Tabla 8).
 

Tabla 8. Distribuci6n porcentual de los insufos y costos de producci6n, 
por hecthrea, de la papa en las Zonas Central y Sur, 1987. 

Rubro /
Zona Central Zona Sur D
/
 

Papa cosecha Papa temprana
 

Distribuci6n porcentual:
 
Mano de obra 
 12 10 12
 
Tracci6n animal 
 1 1 -

Maquinaria 
 12 7 
 10

Fertilizantes 
 6 8 
 26
 
Tub&rculos-semillas 
 47 60 
 36
 
Pesticidas 
 2 
 1 11
 
Otros gastos 
 20 13 
 4
 

Total 
 100 100 100
 
Costos directos por ha
 
En pesos 
 196 463 193 144 
 234 692
 
En US $ 
 881 866 1 053
 

Fuente: Fundaci6n Chile (1987).
 
a/ Datos promedios de las Regiones: V, Metropolitana, VI y VII.
 
b/ Datos promedios de la Regi6n X.
 

Utilizando datos provenientes de encuestas a productores Fu (1979) en
contr6 tres relaciones de gran interns 
para el programa nacional de
 
tub&rculos-semillas: 
 a) existe una correlac16n positiva entre los 
costos
 
de producci6n y el rendimiento por hectArea, b) en la Zona Central el costo
 
de producci6n de una tonelada de 
papa utilizando tubgrculo-semilla

proveniente de la Zona 
Sur es notablemente mAs bajo que cuando se planta

tub&rculo-semilla de la misma zona; 
en cambio, en la Zona Sur no es 
posible
 
sacar una conclusi6n clara sobre este aspecto porque la mayoria de los
 
agricultores usan tub&rculo-semilla propio, y c) los 
 pequefios productores
tienen una rentabilidad por hectfrea inferior 
a los medianos y a los

grandes. Estas relaciones contribuyen a explicar, en parte, por qu6 los
 
agricultores localizados 
en la Zona Central adquieren preferentemente su

tub&rculo-semilla de la Zona Sur y por qua, dentro de los limites de laZona Central, los agricultores medianos y grandes usan mayor cantidad de
tub&rculo-semilla de la Zona Sur que los agricultores pequefios.
 

La papa es un cultivo de alta rentabilidad y alto riesgo. A pesar de
 
la tendencia hacia la reducci6n de la 
superficie plantada, la papa sigue

siendo uno 
de los cultivos tradicionales mas atractivos desde el punto de

vista econ6mico para los agricultores de las Zonae Norte, Central y Sur del
 
pals. 
 Estimaciones de la rentabilidad de varios cultivos tradicionales de

la Zona Central muestran que s6lo la remolacha supera a la papa 
en t~rminos
 
de utilidad bruta esperada por hectfrea (Tabla 9).
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Tabla 9. RentabiliIad de varios cultivos tradicionales en la Zona 

Central-! , 1986. b/ 
(en pesos por hectarea) -

Cultivo Costos Ingresos Utilidad
 

totales totales bruta
 

Trigo 61 510 136 222 74 712
 

Maiz 92 558 132 061 39 503
 

Frejol consumo interno 74 210 100 839 26 629
 

Frejol negro exportaci6n 65 574 139 789 74 215
 

Papa 215 803 299 105 83 302
 

Arroz 
 73 846 106 902 33 056
 

Remolacha 221 584 373 889 152 305
 

Maravilla 47 017 79 212 32 195
 

Lenteja 40 067 88 037 47 970
 

Garbanzo 23 647 51 014 27 368
 

Fuente: Revista Tattersal No. 19, Julio 1986.
 

a/ Incluye: V Regi6n, Regi6n Metropolitana, V y VII Regiones.
 

b/ Estimaciones basadas en datos del INE, ODEPA y Fundaci6n Chile y
 

expresadas en pesos de poder adquisitivo del 30 de junio de 1986.
 

Para un programa de tuberculo-semilla la variabilidad de los ingresos
 

netos por hect~rea de papa, de un afo a otro, podria ser mfs significativa
 

que sus valores promedios. Mayor variabilidad en los ingresos netos
 

implica mayores riesgos econ6micos. Cuando el ingreso neto derivado del
 

producto final es extremadamente variable, es razonable suponer que la
 

demanda por un insumo (semilla certificada) serh inferior a la demanda que
 

existirla bajo condiciones mas estables. Troncoso y Rojas (1979) sefialan
 

que la papa es el cultivo con ingresos netos de mayor probabilidad de 
perdidas entre varios cultivos tradicionales de la Zona Sur de Chile
 

(Tabla 10).
 

Ingreso neto esperado en varios cultivos de la Zona Sur. a/

Tabla 10. 


Ingreso Desviaci6n Coeficiente 

Cultivo Tipos de suelos esperado standard variaci6n 
($/ha) ($/ha) (%) 

Trigo de invierno Trumaos 8 848 1 634 18
 

Rojos 7 616 1 522 20
 
Trigo de primavera Trumaos 6 998 1 522 22
 

Rojos 5 766 1 416 25
 

Cebada Trumaos y rojos 7 047 3 501 50
 

Avena Trumaos y rojos 7 650 3 909 31
 

Remolacha Trumaos 8 737 5 726 66
 

Raps de invierno Trumaos 19 084 15 756 83
 
Papas Trumaos hfmedos 61 010 94 317 155
 

Trumaos secantes 49 497 81 857 165
 

Fuente: Troncoso y Rojas (1979).
 
a/ Pesos de marzo de 1978.
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Como es de esperar, el precio de venta de la papa tambi~n estA sujeto

a fuertes fluctuaciones estacionales y anuales. 
 Troncoso y Rojas (1979),

analizando una serie de precios al productor de un periodo de 20 afios
 
concluyen que la papa 
exhibe precios de gran variabilidad, atribuible en
 
parte a las caracteristicas de precios libres y perecibilidad del producto.

Martinez (1983) estima que las variaciones del precio de la papa estln 
relacionadas con las variaciones de la producci6n, de tal manera que los 
precios bajos estfn asociados con niveles de producci6n altos y viceversa.
 

El precio de la papa fluct6a estacionalmente En la Zona Central los
 
menores precios se observan en diciembre y enero y los mfs altos 
en
 
setiembre y octubre. En &stos 6ltimos meses hay 
una menor disponibilidad

de papa de guarda y de media estaci6n y, reci~n aparece en el mercado la
 
papa temprana.
 

Con respecto a las variaciones ciclicas del precio de la papa,

Martinez 
(1983) afirma que este producto experimenta ciclos de una duraci6n
 
aproximada de dos a tres affos.
 

Desafortunadamente 
no se cuenta con series hist6ricas de precios de
 
tuberculos-semillas que permitan estudiar 
sus relaciones con el precio de

la papa de consumo y su efecto sobre la utilizaci6n de este insumo por los
 
agricultores. 
 Se sabe, sin embargo, que las variaciones en la disponibili
dad de los tub&rculos-semillas guardan relaci6n inversa con
una 
 las
 
variaciones del precio de la papa de consumo pero retrasadas una temporada.

Esto quiere decir, por ejemplo, que en las 6pocas de precios altos de la
 
papa de consumo 
los agricultores tienden a vender prfcticamente toda su
 
producci6n, incluyendo la parte que usualmente retienen para utilizarla
 
como material de siembra en la pr6xima temporada. Como resultado, la
 
disponibilidad total tub&rculo-semilla se reduce y su precio se eleva en la
 
temporada siguiente. Este proceso es estimulado por el interns de los

productores de ampliar su superficie plantada con papa y de nuevos

agricultores por incorporar 
 este rubro a sus explotaciones a fin de 
aprovechar los precios favorables del producto.
 

Los tecnicos especialistas 
en el cultivo de la papa concuerdan en
 
seffalar que las marcadas variaciones del precio de este producto

desestimulan la producci6n 
y venta de tub6rculos-semillas de categoria

certificada (Santos Rojas, 1986). 
 En ausencia de mercados externos
 
significativos, las fuertes fluctuaciones de la demanda interna 
de

tub~rculo-semilla sin duda han influido 
en la cautela de los agricultores

de la Zona Sur (Regi6n X) para destinar mayores recursos a la producci6n de
 
tub&rculos-semillas de categoria certificada.
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4. 
 EL PROGRAMA NACIONAL DE PRODUCCION 
DE TUBERCULOS-SEMILLAS DE CATEGORIA CERTIFICADA 

Antecedentes Hist6ricos
 

Chile tiene una larga historia de producci6n de tub~rculos-semillas de
buena calidad, basada en la aplicaci6n de los principios de la selecci6n

clonal para producir la categorla b9sica, y en la selecci6n negativa (des
carte de plantas enfermas) para producir las categorlas registrada y certificada. A continuaci6n se presenta una breve resefa de los 
principales

acontecimientos que han conducido 
a la institucionalizaci6n del esquema de

producci6n de tub&rculos-semillas 
de categoria certificada vigente en el
 
pals.
 

El primer paso se 
di6 en 1936 con la promulgaci6n del Decreto No. 801
 
y la promulgaci6n del Reglamento No. 
52 que establecieron las normas para

la certificaci6n de tub&rculos-semillas en Chile (Pefia, 1986). Al 
afo
siguiente, el Ministerio 
 de Agricultura import6 tub~rculo-semilla
 
certificada de una 
serie de variedades desde Nueva Escocia, Canada. El
objetivo fue iniciar 
un programa nacional de producci6n de tubrculos
semillas de categoria certificada con material importado de buena calidad.

Las variedades introducidas fueron: President, Green Mountain, Katahdin,

Irish Cobbler, Golden y otras. 
 Las primeras multiplicaciones se hicieron
 
en la Sub-Estaci6n Experimental de Los Angeles (37028' Lat. S; 
 ,
72024
Long.O), 
 Sin embargo, la alta poblaci6n de Afidos vectores 
que alli
 
existia oblig6 
a que al aiio siguiente la multiplicaci6n de tubgrculos
semillas se estableciera en una zona m~s f'rla y h6meda, a orillas del Lago

Llanquihue (Santos Rojas, 1985).
 

En 1939, el Departamento de Gen6tica y Sanidad Vegetal del Ministerio

de Agricultura empez6 a producir tuberculos-semillas de categoria bAsica en
 
la Estaci6n Experimental Centinela de Puerto Octay (40058' Lat. S; 
72055'
Long. 0), utilizando el metodo de multiplicaci6n y selecci6n clonal 
como

primera generaci6n. La segunda generaci6n (categoria basica) se entreg6

a productores 
privados para producir tub~rculos-semillas de categoria

certificada. Este proceso 
se regul6 en 1944 mediante la Ley No. 8.402 y su

Reglamento General, el Decreto No. 479 de 
1945.
 

Este segundo esfuerzo de producci6n de tub 6rculos-semillas de catego
rna certificada no tuvo el 
exito esperado por una serie de razones: a) el
objetivo central de este 
programa fue producir tuberculos-semillas para la

exportaci6n, careciendo los productores de la experiencia y los conocimien
tos tecnolbgicos necesarios; b) las variedades 
que entraron al sistema de
certificaci6n -de 
piel y pulpa blanca- no tenian importancia comercial 
en
el pals, pues en Chile el 
consumidor prefiere tub&rculos de piel roja,
pulpa amarilla y firme a la cocci6n, como 
el cultivar criollo Corahila, y

c) el uso de rotaciones cortas, la cercania 
a fuentes de infecci6n y las
mezclas varietales provocaron un deterioro de !a calidad de los materiales
 
en certificaci6n.
 

No obstante lo anterior, algunas de las variedades difundidas por este
 programa de certificaci6n en la Zona Sur salvaron al pals del colapso

total de su producci6n de papa en 1949. Ese an-o 
apareci6 y se disemin6
 
rapidamente en Chile el 
tiz6n tardlo de la papa (Phytophthora infestans
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sp.), el cual arras6 el cultivo criollo Corahila que cubria cerca de 90%
 

del total de la superficie plantada.
 

En 1959, la empresa mixta chilena-alemana SEGENTA Ltda., inici6 un
 

programa de producci6n de tuberculos-semillas de categorla certificada
 

utilizando variedades holandesas y alemanas. En un predio cercano a la
 

ciudad de Puerto Varas (41019' Lat. S; 72o59' Long. 0), SEGENTA produjo
 

semilla b~sica mediante multiplicaci6n y selecci6n de tub6rculo-unidad,
 

clones y grupos clonales. La cosecha de la multiplicaci6n y selecci6n
 

masal de los grupos clonales, constitula la s!milla bAsica en la cuarta
 

generaci6n. Las etapas posteriores de certificaci6n - registrada y
 

certificada- se realizaban mediante contrato con productores privados.
 

El programa de producci6n de tubbrculos-semillas de categoria 

certificada de SEGENTA Ltda. fue exitoso si se considera que introdujo al 

pals para uso comercial algunas variedades como Pimpernel, Grata, Urgenta, 
Fina, Isola, Cosima y Sevara. Ademas, en su mejor &poca lleg6 a producir 

sobre 2 500 toneladas anuales de tubhrculos-semillas de categorla 

certificada, parte de las cuales se exportaron a paises vecinos. Durante 

su periodo de operaci6n SEGENTA Ltda. tuvo algunos problemas sanitarios con
 

su semilla derivados de las rotaciones demasiado cortas y de la estrechez
 

del campo dedicado a la multiplicaci6n de sus materiales bfsicos. A fines
 

de 1971 SEGENTA Ltda. termin6 su programa de producci6n de tub~rculos

semillas y su campo experimental y sus instalaciones de Puerto Varas fueron
 

adquiridos en enero de 1972 por la Empresa Nacional de Semillas (ENDS), que
 

en esa &poca pertenecla al Goblerno.
 

El perlodo 1958-1972 se caracteriz6 por avances en el proceso de
 

instit.cionalizaci6n de la producci6n de semillas certificadas de diversos 

cultivos en Chile. En 1959, por iniciativa del Programa de Certificaci6n 
del Departamento de Defensa Agricola del Ministerio de Agricyitura, se cre6 

la Asociacion Nacional de Productores de Semilla (ANPROS)-- yen 1962 se 

firm6 un convenio de colaboraci6n t6cnica entre ANPROS y el Ministeriio de 

Agricultura para apoyar el desarrollo del sector semillas del pals. Este 

convenio estA vigente y a traves de 6l se fomenta la producci6n y el uso de 

semillas certificadas de todos los cultivos importantes en el pals, 

incluyendo la papa; se presta asistencia t~cnica a los productores de 

semilla; se coopera en la investigaci6n sobre producci6n de semillas y se 

llevan a cabo estudios de mercados. 

En 1964, el Ministerio de Agricultura de Chile cre6 el Instituto de
 

Investigaciones Agropecuarias (INIA), con la finalidad de contar con una
 

fuente de generaci6n y transferencia de tecnologla que contribuya a
 

incrementar la productividad agricola y pecuaria del pals. El INIA naci6
 

como un ente aut6nomo con capacidad de decisi6n para distribuir su
 

presupuesto y fijar la planta de sus funcionarios y sus remuneraciones.
 
Esta autonomla ha permitido crear una instituci6n Agil y eficiente
 

(Elgueta, 1979). Ese mismo ajo, el INIA cre6 el Programa de Papa con el
 

objetivo de realizar investigaciones y desarrollar tecnologlas que mejoren
 

a/ Fue fundada el 9 de diciembre de 1959 y reconocida por Decreto Supremo
 
No. 1342 del 28 de marzo de 1962. Su financiamiento proviene de
 

cuotas que aportan los socios (Matte, 1986).
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los rendimientos, la calidad y el aprovechamiento de la papa en el pals. 
A
 
partir de 1968-69, el Programa de 
Papa de INIA inici6 la aplicaci6n de un
 esquema de producci6n de tub&rculos-semillas de categorlas preb~sica y
basica en la Estaci6n Experimental Remehue de Osorno. 
 MAs tarde la
 
multiplicaci6n de las etapas superiores de los tub&rculos-semillas se 
empezaron a realizar en la 
Sub-Estaci6n Experimental La Pampa. Durante el
periodo 1968-72, INIA compar-i6 junto con la Empresa Nacional de Semillas 
(ENDS) y el Servicio Agricola y Ganadero (SAG) diversas responsabilidades
 
en la producci6n de tuberculos-semillas de categorlas bhsicas 
certificada,

contribuyendo a consolidar los principios y caracteristicas del sistema de
 
certificaci6n vigente.
 

A partir de 1978 varias empresas privadas, asociaciones de productores
 
y agricultores individuales participan activamente 
en el proceso de

producci6n y distribuci6n de tub~rculos-semillas 
de categorla certificada,
 
con diverso grado de autonomla con respecto al INIA 
en la obtenci6n de

material bfsico inicial y de tecnologias avanzadas de semilla. Algunas de
 estas empresas e instituciones 
(Empresa de Semillas SZ, ANASAC, Universidad
 
Austral) poseen la capacidad t~cnica y los recursos para producir las
 
etapas prebasica y basica. 
 Otras empresas, sociedades de agricultores y
productores individuales multiplican la semilla registrada 
y certificada
 
producidas por las instituciones o empresas mencionadas anteriormente.
 

Actualmente el INIA es una principales aunque no la finica fuente de
abastecimiento de semillas de categorlas preb~sica y b~sica del pals. Sin 
...bargo, poi el elevadu prestigio del iNIA como instituci6n lider de la
investiLaci6n agropecuaria en el pals, su rol en el desarrollo yfuncionamiento del esquema institucional de producci6n de tub&rculos
semillas de categorla certificada excede con creces al que le 
corresponderia como proveedor de material de plantaci6n de categorla
 
basica.
 

Orianizacl6n Tfcnica e Institucional 

Un programa nacional de tub&rculo-semillas de papa es "un sistema
interrelacionado de organizaciones cientlficas, t 6 cnicas,legales y

comerciales cuyo objetivo es proporcionar a los productores de papa 
 de 
consumo un tuberculo-semilla que reuna ciertos requisitos especificos"
(Cubillos, 1975). La lista de requisitos es larga y varla de acuerdo con
las condiciones de cada pals. Entre los requisitos mfns importantes se
 
consideran los siguientes: capacidad de rendimiento alto, pureza varietal,

calidad sanitaria y fisiol6gica, disponibilidad oportuna y precio razonable
 
(Van der Zaag, 1976).
 

a. Ob etivos del Prograna
 

En e.l programa de producci6n de tubfrculos-semillas de Chile, El
 
objetivo 
principal, y el m~s persistente, ha sido la provisi6n de
tub 6rculos-semillas de buena calidad sanitaria, definida 6sta en t~rminos
de baja o nula presencia de enfermedades transmisibles por los tub&rculos. 
Siguiendo las regulaciones comunes en 
otros palses, se ha puesto especial

6nfasis en la producci6n de 
simiente con bajo porcentaje de virus. Esta

preocupaci6n se 
ha traducido en severas regulaciones y controles para

reducir virosis (particularmente PLRV, PVY y 
PVX), en la conducci6n de
 
numerosos experimentos 
para evaluar la calidad del tub6 rculo-semilla del 
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programa y en detallados estudios sobre la dinfmica de las poblaciones de
 

afidos, insectos vectores de virus (Santos Rojas, 1984).
 

El resultado mas notable de estos esfuerzos ha sido el mejoramiento
 

continuo de la calidad de los tuberculos-semillas de las categorlas
 

prebhsica, bfsica V certificada, reflejado en una elevaci6n de los rendi

mientos durante el perlodo 1969-84 (Figura 4). La difusi6n generalizada de
 

estos materiales de plantaci6n mejorados, junto con las favorables
 

condiciones ambientales para la multiplicaci6n son probablemente las causas
 

principales del aumento de rendimientos de la papa de consumo registrado en
 

los 6ltimos ajios ea la Zona Sur (Regi6n X). A partir de 1984, este efecto
 

positivo sobre los rendimientos se aprecia tambi~n en las otras zonas del
 

pals.
 

Otro objetivo importante del programa de tub&rculos-semillas ha sido
 

la introducci6n de variedades europeas adaptadas a las condiciones
 

ecol6gicas y socio-econ6micas del pais. Hasta la fecha se han introducido
 

16 variedades a la certificaci6n, de las cuales tres son nacionales
 

(Tabla 11). Las variedades nacionales de mfs reciente creaci6n son Yagana y
 

Fueguina, ambas producto de la estrategia seguida por el INIA a partir de
 

1970 para crear variedades mejoradas locales. Desde 1978, se autoriza la
 

libre introducci6n a Chile de material gen~tico de otros palses.
 

Tabla 11. Variedades de papa mas isportantes en el prograua de
 

certificaci6n de Chile, pals de origen y afo de introduccin.
 

Variedades Pals de origen Afo de introducci6n
 

1. Pimpernel Holanda 1959
 

2. Grata Alemania 1959
 

3. Urgenta Holanda 1959
 

4. Sevara Chile 1959
 

5. Desiree Holanda 1968
 

6. Ultimus Holanda 1968
 

7. Arka Holanda 1968
 

8. Spartaan Holanda 1968
 

9. Bintje Holanda 1976
 

10. Mirka Checolosvaquia 1976
 

11. Cardinal Holanda 1976
 

12. Kennebec U.S.A. 1979
 

13. Baraka Holanda 1981
 

14. Yagana - INIA Chile 1982
 

15. Kondor Alemania 1982
 

16. Corahila Chile 1983
 

Fuente: Santos Rojas (1986).
 

En los 6ltimos afios, el programa de tub~rculos-semillas ha puesto gran
 

Anfasis en el mejoramiento de la calidad fisiol6gica de la semilla, princi

palmente mediante t&cnicas eficientes de manejo del cultivo y de poscosecha
 

(por ejemplo, almacenes de luz difusa para tuberculos-semillas. Por otro 

lado, la aplicaci6n rutinaria de t6cnicas avanzadas de detecci6n y 

erradicaci6n de virus ha desplazado los esfuerzos de investigaci6n del 
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Figura 4. Evoluci6n del rendimiento de los tuberculos-semillas de las catego
ras prebdsica, b~sica y certificada, INIA, 1969-84. 
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Fuente: J. Santos Rojas (1986). 
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programa hacia otras enfermedades tales como pie negro, rizoctoniosis,
 
marchitez bacteriana, carb6n de la papa y el nematodo dorado de la papa.
 
En vista del interns de los productores por exportar tub~rculos-semillas se
 
ha estimulado tambien la investLgaci6n y el control de enfermedades que
 
podrian provocar rechazos en los palses compradores.
 

b. Modelo Instituclonal
 

No hay un modelo 6nico de organizaci6n institucional de un programa
 
nacional de tuberculos-semillas (Gregg, Delouche and Bunch, 1980). Cada
 
pals tiene su propia y particular forma de organizarlo. La Tabla 12 muestra
 

Tabla 12. Actividades y agentes participantes del modelo institucional
 
chileno de producci6n de tub&rculos-sexillas de categoria
 
certificada.
 

Funci6n/Actividad 	 Agente participante
 

I. 	 Generaci6n y transferencia de 1. INIA
 
tecnologla 2. Universidades
 

3. 	Empresas privadas
 

(SZ, ANASAC, etc.)
 
II. Certificaci6n y control 1. SAG
 
1II. Producci6n de tubgrculos- 1. INIA
 

semillas de categorlas 2. Universidades
 
prebasica y basica 3. Empresas privadas
 

(SZ, ANASAC, etc.)
 
IV. 	 Producci6n de tuberculos- 1. Empresas privadas
 

semillas de categoria certificada 2. Agricultores individuales
 
V. 	 Producci6n de papa de 1. Empresas privadas
 

consumo 2. Agricultores individuales
 
VI. 	 Oferta de credito 1. Banco del Estado
 

2. 	Empresas de insumo
 
3. 	Intermediarios
 

Fuente: Santos Rojas (1986)
 

los componentes b~sicos del modelo institucional aplicado en Chile para
 
producir tuberculos-semillas de categorla certificada (Santos Rojas, 1986).
 
Desde sus inicios, este esquema se bas6 en una fuerte participaci6n del
 
sector privado y en una divisi6n (tacita o explicita) del trabajo entre los
 
agentes participantes. Formalmente, este esquema es similar al aplicado en
 
Europa Occidental y en los Estados Unidos. Puede afirmarse que el modelo
 
institucional chileno descansa en el principio de la rentabilidad social de
 
la investigaci6n en tuberculos-semillas y de la rentabilidad privada de la
 
producci6n de este insumo.
 

Varios factores han contribuldo a la estabilidad y eficiencia del 
esquema institucional de certificaci6n de tub~rculos-semillas de Chile. En 
primer lugar, las Areas con mayores ventajas comparativas para producir 
tub~rculos-semillas de papa estan ubicadas en una de las zonas agricolas
 
mas ricas del pals (Regi6n X), conocida por la fuerte capacidad empresarial
 
de los productores y el esplritu regionalista de las instituciones pfblicas
 

24
 



y privadas. Otro factor de gran importancia ha sido el papel del INIA como
 
ente difusor de nuevas tecnologias de semilla y aglutinador del esfuerzo de
 
agricultores, empresas y asociaciones interesadas 
en la producci6n de este
 
insumo. El 
INIA ha mostrado una notable continuidad de objetivos de
 
investigaci6n y promoci6n como consecuencia de 
la permanencia de los t~c
nicos e investigadores de papa por perlodos prolongados (Cubillos, 1986).

Cabe mencionar tambi~n el 
significativo aporte del Centro Internacional de
 
la Papa (CIP) al programa de certificaci6n de Chile, por medio 
del
 
intercambio de profesionales, capacitaci6n, y apoyo a la investigaci6n y
 
transferencia de tecnologias mejoradas.
 

c. Esquena Tgcnico de Producci6n
 

Hasta la 
fecha, el programa de producci6n de tub6rculos-semillas del
 
INIA ha utilizado el m6todo de reproducci6n y selecci6n clonal (Tabla 13).

Este metodo permite mantener la pureza e identificaci6n geneal6gica de las
 
variedades y conservar la semilla en 
buen estado sanitario. Presenta las
 
desventajas de ser un proceso largo (dura seis 
o mfs temporadas), complejo

(requiere de infraestructura, maquinarias, equipos 
y personal calificado)
 
y, en consecuencia, costoso. Por estas 
razones, normalmente no resulta
 
rentable para las organizaciones individuales de productores (Santos Rojas,

1983). Actualmente el INIA estA estableciendo un nuevo sistema 
de pro
ducci6n de tub&rculos-semillas de categorla preb~sica que utiliza t&cnicas
 
de micropropagaci6n en las etapas iniciales del proceso de producci6n
 
(Figura 5). 

Tabla 13. Sistema de reproducci6n clonal del INIA para producir tub&rcu

los-seuillas de categorfas prebisica, bsica y certificada. 

Afio Categoria de tub~rculo-semilla Instituci6n/grupo a cargo 

I 1r Indice de tub~rculo'
 
II Preb~sica Clon 


JI 
INIA 

III |Grupo clonal 

IV iL Familia clonal 

V Baslca (fundaci6n)
 
VI Certificada la. generaci6n (C,) 
 Productores
 
VII Certificada 2a. generaci6n (C2 ) J Privados
 
VIII Certificada 3ra. generac6n (C3)
 

Fuente: Santos Rojas (1986).
 

Las t~cnicas de micropropagaci6n y de multiplicaci6n rApida que estA
 
introduciendo el INIA presentan 
tres ventajas importantes: 1) permiten

incrementar 
en menor tiempo las cantidades de tubgrculos-semillas que se
 
requieren para iniciar un programa de multiplicaci6n de nuevas variedades;

2) reducen el tiempo necesario para obtener una nueva variedad, y 3) aunque

estas t&cnicas pueden incrementar el costo de producci6n de los tub6rculos
semillas (por exigir mucha mano 
de obra e instalaciones expeciales), este

efecto es contrarrestado 
por una mayor cantidad de tub~rculos producida,
 
una reducci6n en el nimero de multiplicaciones, y un aumento en el vigor de
 
los tub 6rculos-semillas (Bryan, Jackson y Mel6ndez, 1981).
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Figura 5. Nuevo esquema de mantenimiento y multiplicaci6n de tub6rculos
semillas de categorfas prebbsica y b~sica deliNIA. 

Semilla prebdsica 

Micrupropagaci6n de tejidos _ _ _ Generaci6n de 
"invitro" 1 plantas madres 2 

Multiplicaci6n rbpida 
(esquejes) 3 

Controles sanitarios 

Multiplicaci6n y selecci6n clonal 
(por familias de esquejes) 4 

Semilla bdsica 5
 

1 2 - 3 Etapas producidas en laboratorios e invernaderos (1 afio) 

4 5 Etapas producidas en el campo (2 afios) 

Fuente: J. Santos Rojas (1986) 
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En Chile la legislaci6n restringe el ingreso de tub&rculos-semillas
 
como material de propagaci6n a la Zona Sur (Regi6n X: Provincias de
 
Valdivia, Osorno, Llanquihue, Chilo6 y Palena). Por lo tanto, una manera
 
confiable y expedita de introducir clones o cultivares es via in vitro, lo
 
cual asegura la sanidad frente a enfermedades causadas por hongos, bacte
rias y virus (Fuentealba, 1986).
 

d. La Atencia Oficial de Certificaci6n
 

Un paso necesario en la certificaci6LI de semilla es 
crear una agencia
 
con buena base legal para administrar y coordinar los factores de 
un
 
programa de semillas (Shepard and Claflin, 1975).
 

En Chile la certificaci6n de los tuberculos-semillas de papa esta a
 
cargo de la Unidad Tecnica de Semillas del Servicio Agricola y Ganadero
 
(SAG), organismo dependiente del Ministerio de Agricultura (Pefia, 1986). 
La
 
Unidad Tecnica de Semillas, creada por el Decreto del Ministerio de
 
Agricultura No. 188 del 12 de Junio de 1978, esta 
encargada de formular
 
normas, reglas y procedimientos de la certificaci6n, cuenta 
con
 
laboratorios de semillas 
y posee plena autoridad para supervisar,

interpretar y ejecutar la legislaci6n sobre certificaci6n en todo el terrn
torio nacional. Esta agencia es independiente de los demis componentes del
 
programa de certificaci6n (los organismos de investigaci6n, asociaciones de
 
productores, instituciones de credito y asistencia t&cnica, etc.), pero

mantiene estrechas relaciones con cada uno de esos componentes. ERtn
 
facilita sus acciones y hace mas eficaz su labor.
 

Entre las multiples funciones que realiza la Unidad T~cnica de
 
Semillas del SAG (Fuentes, 1982; Pefia, 1986) estfn las siguientes: 1)
 
formulaci6n de normas sobre certificaci6n de semillas; 2) anflisis de
 
laboratorio de las semillas bajo certificaci6n; 3) supervisi6n y control de
 
la certificaci6n, bajo el 
sistema establecido por la Organizaci6n para el
 
Desarrollo y la Cooperaci6n Econ6mica (OECD) y otros convenios
 
internacionales firmados por Chile; 4) registro de variedades aptas para la
 
certificaci6n de semillas; 
5) registro de Estaciones Experimentales; 6)
 
registro nacional de productores de semillas certificadas y 7) registro
 
nacional de semilleros.
 

Un principio basico del sistema de certificaci6n chileno es que la
 
certificaci6n de semillas es voluntaria y podra ser solicitada por
 
cualquier persona que cumpla con los requisitos establecidos.
 

La Unidad Tecnica de Semillas del SAG tiene un funcionamiento mixto,
 
participando directamente el Estado y complementariamente los productores
 
por medio del pago de derechos de certificaci6n. Actualmente esta unidad
 
cuenta con un supervisor nacional para el cultivo de la papa y varios
 
inspectores (2 6 3) destacados en la Zona 
Sur (Regi6n X) que atienden un
 
promedio anual de 600 ha de semilleros. Por lo tanto, cada inspector tiene
 
bajo su control aproximadamente 200 ha de tuberculos-semillas en
 
certificaci6n. Esta cifra es 
cercana a la relaci6n de un inspector por

cada 150 hectareas que recomiendan los especialistas en semilla (Accatino,
 
Cubillos y Arancibia, documento sin fecha).
 

Para determinar el cumplimiento de las tolerancias establecidas, los
 
inspectores examinan muestras representativas de plantas en el terreno y
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de lotes de tub~rculos despu6s de la cosecha (Pefia, 1986). Deben
 

inspeccionar como minimo dos veces el terreno, para determinar el estado
 

sanitario del cultivo, principalmente por sintomatologla visual. Estas 

inspecciones se complementan con pruebas de laboratorio que se aplican a
 

una cantidad relativamente peque~ia de muestras para confirmar la presencia 

de enfermedades. Se efect6an tambi~n pruebas de control de poscosecha para
 

detectar infecciones tardlas de virus. Los tub~rculos seleccionados en
 

estas pruebas son plantados en parcelas de invierno en la Zona Norte del
 

pals (La Serena), para evaluar su sanidad antes de plantarlos en la zona 
una
productora de tub~rculos-semillas (Zona Sur). Finalmente, se revisa 


muestra representativa de los tub~rculos que ya est~n envasados (y 

aceptados condicionalmente) a fin de verificar si cumplen las disposiciones
 

respecto a enfermedades, defectos, parhsitos y calibre. Esta inspecci6n 

final se efect6a cada lote para certificar.
 

e. Legislaci6n sobre Tub~rculos-semillas de Papa
 

La Comunidad Econ6mica Europea (EEC) y la Organizaci6n para el
 

Desarrollo y la Cooperaci6n Econ6mica (OECD) son los dos organismos mas
 

influyentes en el desarrollo de terminologias y procedimientos relacionados
 

con el control y la certificaci6n de semillas. La legislaci6n chilena sobre
 

seinillas ha adaptado y ampliado las recomendaciones de la OFCD, segfin
 

objetivos, necesidades, condiciones y recursos propios del pals.
 

El Decreto Ley No. 1764, promulgado el 28 de abril de 1977, encarg6 a
 

la Unidad T~cnica de Semillas y a las Direcciones Regionales del SAG la 

certificaci6n de semillas en todo el pals (Pefia, 1986). La Resoluci6n No.
 

2958 del 30 de Noviembre de 1978, constituye la base para la producci6n y
 

el control de los semilleros bajo certificaci6n. En su elaboraci6n
 

participaron representantes del SAG, INIA, Universidades, ANPROS y 
Estaciones Experimentales privadas.
 

Las resoluciones vigentes que se refieren especificamente a
 

tub~rculos-semillas de papa son las siguientes:
 

- No. 759 del 22 de junio de 1983 
- No. 1.565 del 29 de noviembre de 1983 
- No. 430 del 2 de abril de 1984 
- No. 1.517 del 24 de octubre de 1984 

- No. 1.676 del 12 de noviembre de 1984 
- No. 1.797 del 5 de diciembre de 1984
 
- No. 79 del 1 de febrero de 1985 
- No. 227 del 7 de marzo de 1985 
- No. 740 del 13 de junio de 1985 

Un examen detallado de esta legislaci6n estA fuera de los objetivos 

del presente trabajo. Cabe destacar las exigencias sobre el control 

obligatorio de diversas enfermedades: virosis (de las Provincias de 

Valdivia a Chilo&), pie negro, nematodo dorado y carb6n de la papa. Con la 

detecci6n en 1983 de la marchitez bacteriana en la Zona Central, esta
 

enfermedad tambien se ha agregado a las de control obligatorio por el SAG 

para evitar su difusi6n hacia las areas de la Zona Sur autorizadas para
 

producir tub~rculos-semillas de categorla certificada (Provincia de
 

Cautin, y Regiones X, XI y XII). 
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La resoluci6n mas controvertida ha sido la No. 1517 que establece
 
normas para la 
producci6n y comercializaci6n de tuberculos-semillas
 
corrientes. Se 
siguen debatiendo en Chile las ventajas y desventajas de esa
 
resoluci6n y de otras que se han dictado desde 1983. Los que apoyan la
 
legislaci6n vigente afirman que ella promoverh la producci6n y el uso de
 
suficiente semilla libre de marchitez bacteriana y otras enfermedades en 
las zonas afectadas e impedirA su dispersi6n hacia las zonas productoras de

semilla certificada. Sus detractores creen que ella mantiene vigente la 
fuente de infecci6n de muchas enfermedades al establecer tolerancias 
demasiado altas parb la semilla corriente. La Resoluci6n No. 1517, ademns, 
confundirla al usuario al autorizar la venta de tuberculos-semillas 
corrientes que llevan la etiqueta del SAG sin 
reunir los requisitos

apropiados de selecci6n, sanidad y pureza varietal.
 

Los productores de tuberculos-semillas de categorla certificada, por
 
otra parte consideran que los registros separados de productores de
 
tuberculos-semillas corrientes crean una entidad paralela al sistema de 
certificaci6n, interfiriendo en la normal competencia que debe existir 
entre ambos grupos de productores. Algunos t~cnicos y productores creen
 
que la semilla corriente no deberla llevar la tarjeta oficial del SAG y su
 
producci6n debe ser responsabilidad exclusiva del agricultor. Se estima
 
que los escasos recursos humanos y financieros con que cuenta la Unidad de
 
Semillas del SAG debeu destinarse prioritariamente al control y supervisi6n
 
de los tub~rculos-semillas de categorla certificada.
 

En este mismo sentido, en la reuni6n de la Asociaci6n Chilena de la
 
Papa (ACHIPA) efectuada en 1986, se presentaron varias sugerencias de gran

interns relativas a la legislaci6n sobre tub6rculos-semillas y al 
funcionamiento de la Unidad de Semillas del SAG. A continuaci6n, se 
presentan algunas de ellas con el prop6sito de contribuir a mejorar el 
actual esquema de certificaci6n aplicado en el pals, el cual en t6rrninos 
generales ha sido considerado imparcial y eficiente por la mayorla de los 
t~cnicos y productores de tub&rculos-semillas del pals (Schilling, 1986): 

I. Estudiar la conveniencia de disminuir el nt'meyo de etapas o 
categorlas de semillas que acepta la legislaci6n vigente. - Las categorlas
de semillas deben guardar concordancia con el tamafio y las caracteristicas 
del mercado interno y los mercados externos potenciales.
 

2. Establecer que la producci6n de materiales de plantaci6n pre
basicas sea de exclusiva responsabilidad de las Estaciones Experimentales. 

3. Establecer que los tub&rculos-semillas corrientes no llevan la 
etiqueta oficial del SAG. Sin embargo, los materiales corrientes
 
destinados a la plantaci6n de papa en otras zonas deberian llevar la
 
identificaci6n del productor a fin de hacer a este responsable del producto
 
que venda.
 

a/ 	 La legislaci6n chilena reconoce seis categorlas de tub6rculos
semillas: basica, certificada (la. generaci6n, 2a. generaci6n y 3a. 
generaci6n), controlada y corriente. 
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4. Agilizar las inspecciones del SAG. Por ejemplo, los inspectores
 
del SAG podrian continuar con los controles del cultivo, pero la selecci6n
 

podria quedar libre correspondiendo al organismo certificador realizar las
 
pruebas de control de calidad. Esta sugerencia ha surgido de aquellos
 

productores que estiman que en algunas ocasiones han visto limitadas sus
 
oportunidades de venta de semilla por defectos u oportunidad de aplicaci6n
 
de las normas vigentes. 

5. Proteger la Zona Sur del avance de enfermedades como la marchitez
 

bacteriana y el nematodo dorado. Entre otras medidas, debe mejorarse la
 
efectividad de las barreras que impiden el movimiento de papa de consumo
 
desde las Zonas Norte y Central hacia la Zona Sur. Se estima que la Zona
 
Sur puede autoabastecerse de papa de consumo todo el afio si se fomenta la
 

producci6n fuera de estaci6n en Areas de microclima favorable. El INIA
 
dispone de las variedades apropiadas para &stas gpocas de plantaci6n y
 
condiciones agroecol6gicas especificas.
 

Finalmente cabe mencionar dos temas, relacionados con el esquema de
 
certificaci6n en vigencia, que preocupan a algunos agricultores y t&cnicos
 
y sobre los cuales no hay consenso. E1 primero es la ratificaci6n hecha 
por el Gobierno de Chile de los acuerdos internacionales sobre el derecho 
de propiedad de variedades o cultivos de papa. Las criticas de los 
agricultores, en terminos generales, no objetan la conveniencia de respetar 
estos derechos de propiedad sino la forma como se han llevado a la prActi
ca. Muchos agricultores quedaron descontentos con la inclusi6n de la va

riedad Desir&e en los acuerdos sobre derechos de propiedad, la cual se 
producla y comercializaba libremente desde hace afios en el pals. Tambi&n 
opinan que en la practica hay restricciones para producir y vender - en las 
cantidades que cada agricultor estime mAs conveniente - cualquier categoria 
de las variedades sometidas al pago de regallas afn cuando se cancelen los 
derechos que corresponda. Por otra parte, en la percepci6n de los agricul
tores las trabas burocraticas relacionadas con el pago de esos derechos 

parecen ser mAs importantes que su valor monetario.-a 

El segundo tema es que muchos agricultores opinan que el programa
 

nacional de certificaci6n ya esta abasteciendo en forma satisfactoria las
 
necesidades de los productores comerciales de papa del pals. Por lo
 

tanto, opinan que en el futuro los grandes esfuerzos de inversi6n en
 
investigaci6n, transferencia de tecnologla y coordinaci6n
 
interinstitucional deben orientarse a la producci6n de tuberculos-semillas
 
de calidad exportable. Para alcanzar un nivel de calidad competitiva en 
los mercados internacionales, el programa de certificaci6n tendria que 
mejorar sustancialmente en una serie de aspectos, uno de los cuales se 
relaciona con la legislaci6n sobre producci6n de semillas. Algunos
 

productores y t~cnicos opinan que deberla crearse un sistema de certifica
ci6n especifico (y tal vez separado) para los materiales que se produzcan
 
para los mercados externos. Las disposiciones mAs estrictas se aplicarian
 

a la producci6n de tub~rculos-semillas destinados a la exportaci6n, de
 

manera que no serla necesario elevar (ni diferenciar exceslvamente) los
 

a/ 	 El valor de los derechos se calcula por cada 100 kilogramos de
 
tub&rculos-semillas producidos, variando por lo tanto su importancia
 
de acuerdo con el precio del tub&rculo-semilla. Se estima que no
 
excede de 2% del precio de venta de esta filtima.
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requisitos que deben cumplir los materiales que se produzcan para ser
 

vendidos dentro del pals.
 

f. Papel del Sector Privado
 

La participaci6n 
del sector privado en la producci6n y

comercializaci6n de las semillas esta 
fuera de toda duda. Brown (1982), al
 
revisar las experiencias del Banco Mundial 
en el financiamiento de
 
proyectos de semilla en el tercer 
mundo concluye que "los agricultores

privados son usualmente m~s eficientes que las agencias del sector pfblico"
 
en el desarrollo y ejecuci6n de proyectos de 
semillas.
 

En Chile, es apliamente reconocida la contribuci6n de la empresa

SEGENTA Ltda. durante el perlodo 1959-71 y el aporte 
mas reciente de la
 
Empresa 
de Semillas SZ de ANASAC y de organismos como: PROSECOR,

Productores de Semilla Corte Alto 
en 
la comuna de Purranque; PROSELLAN,
 
Productores de 
Semilla de Llanquihue en la comuna de Llanquihue y de una
 
serie de productores individuales localizados en las provincias de
 
Valdivia, Osorno y Llanquihue.
 

Elgueta (1979) destaca la importante contribuci6n del sector privado

al desarrollo de la investigaci6n agricola de 
Chile pero sefiala que este
 
sector tiene 
un limite para cumplir la funci6n de investigaci6n en la
 
producci6n agricola. Este limite no 
se debe a la falta de intergs de las
 
empresas sino "a que los requisitos de inversi6n y de equipos humanos
 
interdisciplinarios inherentes a un centro 
moderno de Investigaci6n en
 
producci6n agricola quedan 
 fuera de toda posibilidad de una Sociedad de

Agricultores y constituyen 
una operaci6n no financiable, en t~rminos
 
econ6micos, para la actividad privada".
 

Desde el punto de 
vista gremial, la instituci6n mas influyente del
 
sector semillas 
es la Asociaci6n Nacional de Productores de Semillas,

ANPROS. Fundada en 1959, realiza una valiosa tarea en estimular la uni6n 
entre los productores de semillas del pals, en coordinar las acciones de
 
los organismos pfiblicos y privados del 
sector semillas y en promover
 
estudios e investigaciones tecnicas y econ6micas sobre este insumo.
 

Douglas (1980) describe varias formas 
y arreglos institucionales de
 
participaci6n del sector 
privado en el desarrollo de la capacidad nacional
 
para producir semilla, y concluye que su aceptaci6n depende de la ideologla

de la naci6n, factores econ6micos y la estructura existente de la industria
 
de semilla.
 

Producci6n de Tub&rculos-semillas de Categoria Certificada
 

La superficie anual de tub~rculos-semillas de categorla certificada se 
ha mantenido relativamente estable en el pals en la iltima d~cada, con ex
cepci6n del aiio 
1985 (Tabla 14). Sin embargo, la producci6n anual muestra
 
una tendencia a incrementarse gracias a la elevaci6n de los rendimientos 
por hectarea de las categorlas b~sicas y certificada (Figura 4). Esta
 
elevaci6n de los rendimientos es el 
resultado directo de la incorporaci6n

de nuevas tecnologlas de 
semillas y del mejoramiento de la infraestructura
 
fisica tanto en el Programa los
de Papa del INIA como en los predios de 

agricultores y empresas especializadas en la producci6n de tub~rculos
semillas.
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Tabla 14. Producci6n de tub&rculos-seIlas de categorla certificada
 
y estimaci6n de las cantidades fugadas en Chile, 1978-85.
 

Afio Superficie Producci6n de tub~rculos-semillas (t)
 
(ha) Seleccionada a/ Certificada b/ Fugada c/ Total
 

1978 528 4 363 2 407 1 956 5 817
 
1979 594 4 947 3 655 1 292 6 596
 
1980 711 9 786 6 896 2 888 13 048
 
1981 844 18 739 6 815 11 924 24 985
 
1982 558 14 207 5 063 9 144 18 942
 
1983 474 8 642 6 877 1 795 11 563
 
1984 523 12 329 7 884 4 445 16 439
 
1985 1 772 39 870 8 775 d/ 31 095 53 160
 
Promedio 738 14 114 6 047 8 067 
 18 819
 

Fuente: Santos Rojas (1986).
 
a/ Producci6n efectiva en t~rminos de tub&rculos-semillas.
 
b/ Producci6n aceptada para certificaci6n.
 
c/ Se calcula restando la categorla certificada de la producci6n
 

seleccionada.
 
d/ Estimaci6n del Programa Papa del INIA.
 

El fortalecimiento de la investigaci6n y la transferencia de
 
tecnologfas en el cultivo de la papa a partir de 1977, fue estimulado por
 
las perdidas econ6micas considerables causadas por los elevados niveles de
 
infecci6n del virus del enrollamiento (PLRV) que afectaron las diferentes
 
etapas de certificaci6n entre 1973 y 1976. El ataque de este virus
 
practicamente quebr6 el programa de producci6n de tub6rculos-semillas de
 
categorfa certificada de Chile durante el periodo 1973-76. El INIA
 
control6 este problema por medio de investigaciones realizadas en la
 
Estaci6n Experimental Remehue de Osorno. Estas investigaciones se
 
refirieron al estudio de los sintomas de PLRV en las variedades en
 
certificaci6n, la actividad de Afidos para determinar el momento 
m~s
 
oportuno de plantaci6n., descarte (roguing) descarte y cosecha, control
 
indirecto del PLRV mediante la aplicaci6n de insecticidas sistemicos, etc.
 
Los resultados de esas investigaciones han ayudado a determinar las zonas
 
mas apropiadas para la producci6n de tub~rculos-semillas, definir las
 
epocas de plantaci6n rnms oportunas y mejorar la eficacia del descarte de
 
plantas enfermas. La Figura 6 muestra la grave incidencia que tuvo el virus
 
del enrollamiento en la producci6n de tub~rculo-semilla de categorla bfsica
 
del INIA durante 1974-76 y su casi completa erradicaci6n posterior como
 
resultado de las medidas adoptadas por el programa de papa de esta
 
instituci6n.
 

El promedio anual de producci6n de tub&rculos-semillas de categoria
 
certificada durante el pe:Aodo 1978-85 fue de 6 047 toneladas, distribuidas
 
entre 11 variedades principales (Tablas 14 y 15). Se observa que las
 
variedades Desir~e y Ultimus representan en conjunto aproximadamente 80% de
 
la producci6n total. Este hecho pone de manifiesto la fuerte preferencia
 
de los productores y consumidores por esas variedades y la gran adaptaci6n
 
de ellas a las condiciones agroecol6gicas del pals. Datos mAs recientes
 
(ANPROS, 1987), indican que la superficie conjunta de ambas variedades ha
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Figura 6. Evoluci6n del virus del enrollamiento de la hoja de la papa (PLRV)
 

en la producci6n de semilla bdsica del INIA.
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Fuente: J. Santos Rojas (1984). 
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Tabla 15. Superficie de las principales variedades de papa que se
 
certifican en Chile, prouedio 1978-85.
 

Variedades 	 Superficie Promedio anual
 
(ha) 	 % 

1. Desir~e 	 309 41,1
 
2. Ultimus 	 274 36,5
 
3. Cardinal 	 36 4,8
 
4. Grata 	 28 3,7
 
5. Bintje 	 20 2,7
 
6. Urgenta 	 16 2,1
 
7. Baraka 	 12 1,6
 
8. Kennebec 	 7 0,9
 
9. Pimpernel 	 6 0,8
 
10. Romano 	 5 0,7
 
11. Mirka 	 4 0,5
 
12. Otras 	 34 4,6
 

Fuente: SAG. Documentos internos de la Unidad T&cnica de Semillas.
 
1978-85.
 

bajado ligeramente, en tanto que las variedades Cardinal, Romano y Baraka
 
exhiben una tendencia a incrementar gradualmente su importancia.
 

Un aspecto interesante del programa de certificaci6n chileno es la
 
existencia de la llamada semilla "fugada", un tub~rculo-semilla de buena
 
calidad que por diversas razones escapa al proceso de certificaci6n y es
 
vendido como de semilla de categoria corriente (Tabla 14).
 

Una parte de los tubgrculos-semillas de la categorla fugada esth
 
constituda por el material de siembra que no cumple con todos o7
 
requisitos de la certificaci6n y, por lo tanto, es rechazada por el SAG-

La mayor parte, sin embargo, estA formada por tub&rculos-semillas que
 
eacaparon de la certificaci6n por razones de 6rden prfctico (por ejemplo,
 
evitar el cumplimiento de normas que se consideran burocrfticas o costosas)
 
o por razones de tipo acon6mico (por ejemplo, aprovechar oportunidades
 
atractivas de venta que se presentan al agricultor antes de la 6ltima
 
inspecci6n oficial). Por ser un producto indirectamente generado por el
 
sistema de certificaci6n, los tub~rculos-semillas fugados poseen una
 
calidad parecida a los de la categoria certificada. Puesto que su volumen
 
de producci6n es tambi&n similar al que se certifica, puede decirse que el
 
programa de certificaci6n esta generando al afio de 12 A 14 mil toneladas de
 
tub~rculos-semillas de buena calidad, cifra que representa mfs del doble de
 
las cantidades de tub&rculos-semillas que se atribuyen oficialmente al
 
sistema de certificaci6n.
 

Algunos especialistas en papa del pals consideran que los tubgrculos
semillas de la categoria fugada son un producto comfn a todo programa de
 
certificaci6n y en gran medida son deseables. No hay en el pals un consenso
 
de opiniones sobre las implicancias o consecuencias que 6ste fen6meno
 

a/ 	 Se calcula que alrededor de 10% de la superficit. sometida a
 
certificaci6n es rechazada por el SAG.
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podria tener para el desarrollo futuro del programa de tub6 rculos-semillas
 
de Chile. La relaci6n entre 
la producci6n de tuberculos-semillas de
 
categoria certificada y la producci6n de la semilla que se fuga muestra
 
cierta estabilidad en el Uiltimo decenio, a pesar de 
las fluctuaciones
 
anuales, con la excepci6n del afio 1985 en el 
que hubo una sobreproducci6n

de tuberculos-semillas. La consistencia de 
esa relaci6n y el hecho de que

los tub&rculos-semillas de la categoria fugada son producidos por los
 
mismos agricultores que producen la categorfa certificada, sugiere la
 
hip6tesis de que los tub6rculos-semillas de la categoria fugada,con menores
 
exigencias tecnicas y gastos 
de operaci6n, representan una de las
 
alternativas empleadas 
por los productores de tub&rculos-semillas de para

protegerse del riesgo de no poder vender 
la categorfa certificada.
 
Secundariamente, la categoria fugada parece ser otra fuente m6s de material
 
de plantaci6n en un mercado caracterizado por la gran diversidad de
 
necesidades y de recursos de los agricultores usuarios.
 

Aunque la existencia de tub~rculos-semillas de la categorfa fugada

puede ser 
un aspecto normal de todo programa de certificaci6n de semillas,
 
preocupa el alto porcentaje que ellos exhiben algunos afios 
en las
 
cantidades totales de tub~rculos-semillas que produce el programa. En tal
 
sentido, este 
hecho refleja cierta vulnerabilidad del sistema de
 
certificaci6n en lo que respecta a la disciplina, interns y conciencia
 
profesional de los productores de tub&rculos-semillas. A medida que el
 
sistema de certificaci6n evolucione hacia 
un mayor grado de
 
institucionalizaci6n 
--por ejemplo, por aplicaci6n de una legislaci6n m~s
 
realista, elevaci6n 
de la capacidad t6cnica de los productores y mejor

coordinaci6n interinstitucional-- la 
proporci6n de tub~rculos-semillas de
 
la categoria fugada 
con relaci6n a los de categoria certificada deberia
 
variar.
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5. RESULTADOS DE LA INVESTIGACION AGROECONONICA
 

El prop6sito central de este capitulo es 
dar a conocer los resultados
 
de la investigaci6n agroecon6mica 
realizada a trav&s del proyecto

colaborativo 
INIA-CIP. A diferencia de los capitulos anteriores, que se
 
basaron principalmente en fuentes de informaci6n secundaria, eLi este

capitulo se analizan los resultados mAs relevantes de una encuesta aplicada
 
a 113 productores de papa de 
consumo y de tub~rculos-semillas de todo el
 
pals, de cinco ensayos sobre tu. rculos-semillas realizados campos
en de
 
agricultores y de seis ensayos sobre este 
insumo conducidos a Estaciones
 
Experimentales del INIA durante el 
perodo 1984-85. Los objetivos y la
 
metodologia general de esta investigaci6n agroecon6mica 
se presentaron en
 
los capitulos 1 y 2 de este informe. a-


Se ha estimado 6til organizar este capitulo en temas claves,

estrechamente interrelacionados, que ilustran y explican en gran medida 
la
 
racionalidad de los agricultores en la utilizaci6n de los tub&rculos
semillas y la forma como diversos factores ecol6gicos, tecnol6gicos e

institucionales condicionan o determinan, a 
travs de complejas

interacciones, el tamafio y las carVteristicas del mercado 
de tub6rculos
semillas de categorla certificada. -

El Proceso de Renovac16n de los Tub6rculos-semillas
 

La proporci6n que ocupan los costos de los tub6rculos-semillas en los
 
costos totales de producci6n en la papa 
 es mayor que en cualquier otro

cultivo comercial. 
Este hecho explica en parte por qu6 los agricultores de
 
las zonas productoras de papa tradicionales tratan de producir sus propios

tub~rculos-semillas o de multiplicarlos tantas veces como sea posible. 
Sin

embargo, la transmisi6n le enfermedades que afectan a los tub6rculos
semillas provoca 
una caida gradual e inevitable de los rendimientos del
 
cultivo conocida como "degeneraci6n de la semilla" (Beukema, 1977). La

degeneraci6n de los tub&rculos-semillas impone limites al n6mero de 
veces
 
que los agricultores pueden multiplicarlos en sus campos. Se sabe que la
 
degeneracion es mas lenta en las 
zonas templadas que en las de clima c~lido
 
debido a la menor presi6n de enfermedades que se transmitan a trav6s de los
 
tuberculos (Brown et al., 1984). 
 En una misma zona agroecol6gica los
 
agr-cultores renuevan sus tub~rculos-semillas en respuesta a factores tales
 
como la variedad que cultivan, 
la capacidad t6cnica de los agricultores

para 	manejarlos en aceptables 
condiciones fisiol6gicas y sanitarias, la
 
liquidez o capacidad para adquirir insumos y el precio de mercado 
de los
 
tub6rculos-semillas de buena calidad (Monares, 1987).
 

a/ 	 Los lectores interesados en obtener informaci6n mTs 
detallada sobre
 
aspectos metodol6gicos 
y datos agron6micos de esta investigaci6n

pueden solicitarla al Programa de Papa, Estaci6n Experimental Remehue,
 
INIA, Osorno.
 

b/ 	Un anglisis amplio de las interrelaciones de estos factores y su
 
efecto en los programas de tub~rculos-semillas se puede encontrar en
 
Monares (1987).
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El conocimiento del proceso de renovaci6n de los tub&rculos-semillas
 
es u'til para estimar las cantidades que se producen y la dir,!cci6n de los
 
flujos comerciales de las distintas categorlas de este insumo dentro de una
 
misma zona agroecol6gica y entre zonas diferentes.
 

En Chile, los tub&rculos-semillas que se intercambian a travs de
 
mecanismos comerciales se movilizan principalmente de sur a norte. La Zona
 
Sur, en particular la Regi6n X, es la principal abastecedora de tub6rculos
semillas de buena calidad y la 6nica autorizada para producir y vender la
 
categoria certificada; las Zonas Norte y Central del pals son consideradas
 
zonas tradicionalmente demandantes de tub~rculos-semillas de buena calidad.
 

Es interesante destacar que la tasa promedlo de renovaci6n de los
 
tub&rculos-senillas de las diferentes zonas estf estrechamente relacionada
 
con la incidencia de algunas enfermedades y problemas fisiol6gicos. Por
 
ejemplo, 50% de los agricultores de la Zona Norte y 60% de la Zona Central
 
utilizan los tub6rculos-semillas una sola temporada, en tanto que 58% de
 
los agricultores de la Zona Sur los utilizan durante cuatro o m~s
 
temporadas (Tabla 16). Este patr6n de renovaci6n esta correlacionado
 
postiviamente con la incidencia de enfermedades virosas (Tabla 17).
 

Tabla 16. Nfimero de veces que los agricultores multiplican los
 
tubfrculos-semillas.
 

N'mero de % de agricultores
 
multiplicaciones Zona Norte Zona Central Zona Sur
 

1 50 60 2
 
2 30 21 7
 
3 20 17 33
 
4 o mas - 2 58
 
Total 100 100 100
 
No. de informantes (20) (48) (43)
 

Fuente: Covarrubias (1984).
 

Tabla 17. 	 Incremento anual de infeccines con virus del enrollaniento 
de la hoja de la papa (PLRV) y virus Y de la papa, en 
diversas provincias de Chile. 

Zona Provincia Latitud Incremento de infecci6n anual (%) 
PLRV PVY 

Central 	 Santiago 37°37' 11,7 11,4
 
Cautin 38045' 2,8 8,7
 

Sur 	 Valdivia 39040' 6,2 6,5
 
Osorno 40035' 2,2 2,2
 
Llanquihue 41020' 0,0 0,0
 

Fuente: Santos Rojas (1986).
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La frecuencia de compra de los tub~rculos-semillas sigue la misma
 
detribuci6n zonal que la tasa de renovaci6n, pues 90% de los agricultores
 
de la Zona Norte y 80% de la Zona Central compran alguna cantidad de
 
tub~rculos-semillas todos los afios; 
en cambio, 84% de los agricultores de
 
la Zona Sur adquieren este insumo cada tres o mas afios (Tabla 18).
 

Tabla 18. Frecuencia de compra de los tubArculos-semillas.
 

Frecuencia de compra % de agricultores
 
Zona Norte Zona Central Zona Sur
 

Todos los afios 90 80 -

Cada dos afios 10 16 16
 
Cada tres o mis afios  4 84
 
Total 100 100 100
 
No. de informantes (20) (50) 
 (37)
 

Fuente: Covarrubias (1984).
 

Los resultados anteriores fueron corroborados por dos experimentos
 
realizados en el perlodo 1979-84 
en la Zona Central del pals (Estaci6n
 
Experimental La Platina) con el objeto de evaluar las p6rdidas de
 
rendimiento que ocurren en el cultivo al usar tub~rculos-semillas durante
 
varias temporadas consecutivas (Tablas 19 y 20). Se utilizaron las
 
variedades Ultimus'y Desir&e y el prop6sito de los 
investigadores fue
 
derivar recomendaciones que orienten a los agricultores a elegir el momento
 
mas apropiado para cambiar sus tuberculos-semillas, partiendo de la premisa
 
de que inician el ciclo de producci6n comprando tub~rculos-semillas de
 
categorla certificada de la Zona Sur. Los resultados muestran 
que las
 
variedades estudiadas disminuyen su rendimiento a medida que aumenta el
 
n6mero de multiplicaciones de los tuberculos-semillas. Esta caida de la
 
productividad es muy significativa a partir del tercer afio de uso
 

Tabla 19. 
 Rendimlento y poblaci6n de plantas de tub~rculos-semillas de
 
la variedad Ultimus, plantada por varios affos en la Zona
 
Central.
 

Etapa o clase de Rendimiento (t/ha) Poblaci6n
 
tub&rculos-semillas Comercial a/ Total b/ 
 (%) 

Certificada 
 27,2 a 33,2 a 100,0
 
Primera multiplicaci6n 24,8 ab 32,4 ab 
 98,5
 
Segunda multiplicaci6n 23,5 b 29,9 bc 99,5
 
Tercera multiplicaci6n 
 23,0 b 30,9 c 97,5
 
Cuarta multiplicaci6n 20,4 c 28,9 c 97,5
 
Quinta multiplicaci6n 
 22,8 c 30,8 bc 99,5
 

Fuente: INIA. Cuarto Informe Anual. Estaci6n Experimental La Platina.
 
Santiago. 1985.
 

a/ Prueba de Duncan (p = 0,01).
 
b/ Prueba de Duncan (p = 0,05).
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Tabla 20. Rend-Ientos y poblaci6n de plantas de tub&rculos-sesdilas de 

la variedad Desirfie, plantada por varios aios en la Zona Cen

tral.
 

Etapa o clase de Rendimiento (t/ha) Poblaci6n 

tub~rculos-semillas Comercial a/ Total a/ (%) 

Certificada 30,8 a 34,2 a 98,0 

Primera multiplicaci6n 
Segunda multiplicaci6n 

Tercera multiplicaci6n 

26,5 ab 
26,0 b 
26,0 b 

30,7 ab 
29,5 b 
30,1 ab 

98,5 
100,0 
98,5 

Cuarta multiplicaci 6n 22,1 c 26,3 c 97,5 

Quinta multiplicacibn 21,6 c 24,1 c 98,5 

Estaci6n Experimental La Platina.
Fuente: 	 INIA. Cuarto Informe Anual. 


Santiago. 1985.
 
= 


a/ Prueba de Duncan (p 0,01).
 

explica la prfctica de los
consecutivo de la misma simiente, lo que 

n cada 3 6
agricultores de la Zona Central de renovar su material plantaci

6


4 afios con tub&rculos-semillas procedentes del sur.
 

Procedencia y Categoria de los Tubfrculos-semillas Utilizados 

Independientemente de la categorla de los tub~rculos-semillas que
 

utilizan, los agricultores manifiestan una preferencia bien definida por
 

adquirir su material de plantaci6n en ciertas Areas o localidades de la
 

Zona Sur (Regi6n X). Las areas mencionadas con mfs frecuencia son: Los
 

Muermos, Llanquihue, Osorno y Castro (Tabla B-i).
 

Con respecto a las categorias de los tub&rculos-semillas utilizados,
 

la categorla certificada se emplea en 26% de la superficie plantada con
 

papa de la Zona Norte, en 22% de la superficie de la Zona Central y en 15%
 

de la Zona Sur. Por otra parte, la semilla corriente se utiliza, en
 

promedio, en 76% de la superficie plantada con papa en el pals (Tabla 21).
 

Dado que la muestra de agricultores encuestados es demasiado pequefa, estos
 

porcentajes deben tomarse con cautela para obtener inferencias sobre las
 

caracteristicas de la poblaci6n. Su mayor valor radica en mostrar que la
 

utilizaci6n de los tuberculos-semillas de categoria certificada aumenta de
 

sur a norte y que la tub&rculo-semilla de categoria corriente es la
 

principal clase de material de plantaci
6n en todas las zonas agroecol6gicas
 

del pals.
 

La estrategia seguida por los agricultores de la Zona Norte en sus
 

adquisiciones de tub&rculos-semillas de categoria certificada tiene dos
 

prop6sitos: a) abastecerse de material de buena calidad en la &poca de
 

plantaci6n que va desde la primera quincena de febrero hasta la segunda
 

quincena de junio, y que es la principal de la zona, y b) aprovechar el
 

mejor estado sanitario inicial de esta categorla de tub~rculo-semilla para
 

reutilizarla en las temporadas siguientes, especialmente en la &poca de
 

plantaci6n que se extiende desde la segunda quincena de agosto hasta la
 

segunda quincena de febrero. Algunos agricultores altamente tecnificados
 

consiguen con los tub~rculos derivados de la primera multiplicaci 6n de
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Tabla 21. Categorfa de tub6rculos-semillas utilizados en las zonas
 
productoras de papa.
 

Categoria de 
 % de la superficie plantada

tub6rculos-semillas 
 Zona Norte Zona Central Zona Sur
 

Certificada 
 21 15 
 10
 
Fugada 6 
 3 5
 
Corriente 
 72 79 
 82
 
De origen desconocido 1 3 
 3
 

Fuente: Covarrubias (1984).
 

tub~rculos-semillas de categorla certificada (conocidos como "hija de
 
certificada"), rendimientos mas 
altos que los que obtienen con esta 6itima
 
categoria debido 
a las mejores condiciones fisiol6gicas de los tub&rculos
 
en el momento de la plantaci6n.
 

Los agricultores 
de la Zona Central, en sus compras de tub6rculos
semillas de categoria certificada, mfs bien persiguen disponer de 
un
 
material reproductivo sano 
que les permita obtener altos rendimientos.
 
Es com6n que los agricultores renueven parcialmente sus tub&rculos-semillas
 
affo a afio. Esta actitud se ve reforzada por el temor de muchos
 
agricultores a infestar sus cultivos 
con enfermedades fungosas y

bacterianas graves (marchitez bacteriana, por ejemplo), 
que han sido
 
detectadas en algunas comunas 0- la Zona Central.
 

Por otra parte el largo ciclo de utilizaci6n de los tub&rculos
semillas en la Zona Sur (tres o mfs 
affos) y el bajo porcentaje de
 
agricultores que compra la categoria certificada refleja las excepcionales
 
condiciones de esta 
zona para producir un material de plantaci6n de buena
 
calidad, aunque 
no sea sometido al proceso de certificaci6n.
 

En lo referente a los proveedores de tub6rculos-semillas de categoria
 
certificada mis de 60% del mercado de las Zonas Norte y Central estA
 
dominado por empresas privadas, siguiendo en importancia los productores

individuales y el 
INIA (Tabla 22). El mercado de tub6rculos-semillas de
 
categorfa corriente de la Zona Norte esta compartido por comerciantes (56%)
 
y productores individuales (44%); en camblo 
el de la Zona Central estt
 
ampliamente dominado por los productores individuales (83%).
 

Percepci6n por parte de 
los Alricultores de los Tubfrculos-semillas de
 
Categoria Certificada
 

Uno de los prop6sitos de este estudio fue 
conocer la percepci6n de los
 
agricultores sobre diversas 
caracteristicas de los tub&rculos-semillas de
 
categoria certificada que influyen sobre su utilizaci6n.
 

Un aspecto de gran importancia para un programa de certificaci6n es la
 
opini6n que tienen los agricultores sobre las variedades que se certifican.
 
No siempre la percepci6n de los agricultores y consumidores estA de acuerdo
 
con la opini6n de los t6cnicos de los programas de semilla. Los
 
desacuerdos suelen surgir especialmente con respecto a variedades antiguas
 
o tradicionales que los t~cnicos no 
encuentran de inter6s para recuperarlas
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Tabla 22. Proveedores de tub~rculos-senillas comerciales.
 

Categorla de Zona Norte Zona Central Zona Sur 

tub&rculos-semillas (t) % (%) % (t) % 

Certificada
 
Empresas privadas 78 66 194 61 - -

Productores individuales 13 11 122 39 - -

INIA 27 23 - -

Total 118 100 316 100 - -

Corriente
 

Comerciantes 49 56 54 17 60 95
 
Productores individuales 38 44 260 83 3 5
 

Total 87 100 314 100 63 100
 

Fuente: Covarrubias (1984).
 

su sanidad mediante de la certificaci6n, o en relaci6n con variedades
 
nuevas que los tecnicos estiman de excelentes caracteristicas agron6micas
 
pero que no son aceptadas por los agricultores o consumidores por razones
 
socioecon6micas o culturales.
 

En la temporada 1986-87, de la superficie inscrita para certificaci6n,
 
81% fue ocupado por tres variedades holandesas: Desir&e, Ultimus y
 

Cardinal (Tabla A-7). Un comentario especial merece la variedad criolla
 
Corahila, de excelente calidad culinaria, muy apreciada en el mercado, pero
 
muy susceptible al tiz6n tardio y que posee un alto grado de infecci6n
 
virosa. Su importancia ha ido declinando y actualmente tiene aceptaci6n
 
s6lo en ciertos sectores de la Zona Central. El INIA ha recuperado en
 
pequefia escala la sanidad de los tub6rculos de esta variedad mediante el
 

cultivo de meristemas de brotes.
 

La encuesta a productores realizada por INIA-CIP indica que las dos
 
caracteristicas mis apreciadas por los agricultores en las variedades que
 
cultivan son rendimiento y precio de venta (Tabla 23). Desir~e, la
 
variedad mis difundida en el pals recibi6 una alta calificaci6n de los
 
agricultores en caracteristicas tales como rendimiento, precio, resistencia
 
a enfermedades y lentitud de degeneramiento. La variedad Ultimus fue
 
apreciada por su capacidad de rendimiento, resistencia al almacenamiento y
 
precocidad. Cardinal fue muy valorizada por su rendimiento, resistencia a
 
enfermedades, resistencia a almacenamiento y precio, afn cuando en este
 
caso se cont6 con un ndmero de respuestas demasiado pequefio para obtener
 
conclusiones confiables. Finalmente, cabe mencionar que la variedad
 
Corahila sobresali6 por su precio y facilidad de venta pero recibi6 una
 
calificaci6n intermedia en rendimiento y resistencia a enfermedades y una
 
calificaci6n muy baja en precocidad y lentitud de degeneramiento.
 

Otro aspecto de trascendencia para un programa de certificaci6n es la
 
percepci6n por parte de ''os agricultores de la calidad, el precio y la
 
disponibilidad de los tuo6rculos-semillas que se transan a trav6s del
 
llamado "sistema informal" (mercado de semillas corrientes). En Chile, la
 
mayoria de los especialistas en el cultivo de la papa consideran que los
 
tub&rculos-semillas de categorlia corriente producidos en la Zona Sur no son
 
de mala calidad por las siguientes razones: a) una fracci6n importante de
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Tabla 23. 
 Percepci6n de los agricultores sobre caracteristicas de cinco
 

variedades que se certiflcan en el pals.
 

Caracteristicas a/ 
 Desir~e 
 Ultimus Cardinal Pimpernel Corahila
 

Rendimiento 
 83 83 92 79 77

Resistencta a enferinedades 85 
 65 83 
 86 60
Tolerancia a sequia 
 50 65 25 75 67
Resistencia a almacenamiento 76 
 91 90 
 100 83
Precocidad 
 70 80 50 79 21
Lentitud de degeneramiento 72 
 49 40 
 79 21
Precio de venta 
 91 69 83 57 93
No. de informantes (61) (60) (6) 
 (7) (15)
 

Fuente: Covarrubias (1984).

a/ Se pidi6 a los 
agricultores que valoraran cada caracteristica con la
calificaci6n de buena, regular o mala. 
 Luego, mediante una f6rmula de


conversi6n, se expresaron los resultados en una escala de 
I A 100 y se
calcularon promedios para cada caracteristica. Por ejemplo, una
calificaci6n promedio de 
100 para una cierta caracteristica indica que
todos los agricultores consultados la calificaron de buena.
 

esos tub6rculos son 
fugas del proceso de certificaci6n (categorfa fugada);
b) otra fracci6n de esos tub~rculos-semillas proviene de 
agricultores que

nunca han participado en el programa 
 de certificaci6n pero 
renuevan su
material de plantaci6n con tub 6rculos-semillas de categorfa fugada, y c) en
la Zona Sur, la escasa incidencia de enfermedades que se transmiten por los
tub&rculos permite mantener 
por anos un material de plantaci6n
 
relativamente sano.
 

Las opiniones de los t~cnicos fueron s6lo parcilmarte corroboradas
 por los agricultores. Solamente los 
productores de 
la Zona Sur sefialaron
 
que la buena 
calidad del tub 6 rculo-semilla corriente fue 
una raz6n
importante en su decisi6n de 
utilizarlo (Tabla 24). 
 El 73% de los

agricultores de 
la Zona Norte y 67% 
de la Zona Central expresaron que
precio relativamente bajo de los 

el
 
tub&rculos-semillas de categoria corriente
fue la principal raz6n de 
su utilizaci6n. La segunda raz6n fue la falta de
 

Tabla 24. 
 Razones de los agricultores para utilizar tub6rculos-semillas
 
sin certificar.
 

Razones 
 % de agricultores
 
Zona Norte Zona Central Zona Sur
 

a Precio de venta aceptable 
 73 67 33
 
a No encontr6 otra categorfa
 

en el mercado 
 23 20 31
 a Son de buena calidad 
 - 13 33
 a No 
conoce la semilla certificada 
 4 
 - 3

Total 
 100 100 
 100
No. de informantes 
 (18) (46) 
 (39)
 

Fuente: Covarrubias (1984).
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disponibilidad de tub&rculos-semillas de otras categortas en el mercado.
 
Esta 6ltima raz6n estarla indicaudo que en las Zonas Norte y Central existe
 
una demanda insatisfecha por tub~rculos-semillas de mayor calidad, afin
 
asumiendo que las actuales relaciones de precios entre las diferentes
 
categorias de tub6rculos-semillas se mantenga invariable.
 

Al investigar con mrs profundidad las razones de los agricultores para
 
comprar tub&rculos-semillas de categoria certificada, se encontr6 que en
 
las tres zonas productoras de papa del pats los agricultores adquieren este
 
insumo princialmente por su mayor capacidad de rendimiento y sus mejores
 
condiciones sanitarias (Tabla 25). En la Zona Norte, otra raz6n
 
importante mencionada por los agricultores es la capacidad de los
 
tub6rculos-semillas de categoria certificada para ser utilizados en una
 
segunda y tercera temporada, debido a su buen nivel sanitario inicial. En
 
la Zona Sur s6lo 30% de los agricultores estim6 que esta categoria de
 
tub~rculos-semillas tiene un precio aceptable.
 

Tabla 25. Razones de los agricultores para couprar tub6rculos-semillas
 
de categoria certificada.
 

Razones % de agricultores
 
Zona Norte Zona Central Zona Sur
 

o Rinde m~s que otras semillas 36 45 30
 
o Es de mejor calidad 26 40 30
 
o Tiene un precio aceptable 4 10 30
 
o La compran para reutilizarla
 

una o m~s veces 30 - 
o Viene libre de enfermedades 4 - 10
 
o No encontr6 semilla corriente - 5 -


Total 100 100 100
 
No. de informantes (12) (11) (4)
 

Fuente: Covarrubias (1984).
 

Con el fin de complementar la informaci6n de la pregunta anterior, se
 
intent6 averiguar las razones de los agricultores para no comprar
 
tub6rculos-setillas de categoria certificada. El 70% de los agricultores 
de la Zona Norte, 76% de la Zona Central y 49% de la Zona Sur sefialaron que 
el precio de venta alto fue el principal obsticulo para no adquirir esta 
categorta de semilla (Tabla 26). La falta de disponibilidad fue la 
segunda raz6n para no comprar este insumo en las tres zonas productoras del 
pats. Un pequefo porcentaje de los agricultores encuestados en la Zona Sur 
(14%), se queJ6 de la calidad del tub~rculo-semilla certificado, reflejando
 
probablemente de esta manera el hecho de que en esa reg16n del pats algunos
 
agricultores ventajosamente localizados en microzonas favorables para la
 
producci6n de tub&rculos-semillas, pueden producir un material de
 
plantaci6n corriente de calidad similar al que se certifica.
 

Tres conclusiones de gran valor para los t&cnicos y agricultores que
 
participan en la producci6n de tub&rculos-semillas de categorta certificada
 
se infieren del an~lisis de esta secci6n: a) la gran mayoria de los
 
productores de papa de consumo del pats reconoce la elevada capacidad de
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Tabla 26. 	 Razones de los agricultores para no comprar tub&rculos
semillas de categoria certificada.
 

Razones 
 % de agricultores
 
Zona Norte Zona Central Zona Sur
 

o Preclo de venta alto 
 70 	 76 49
 
o No pudo conseguirla 
 30 	 24 32
 
o La calidad es regular 
 -
 - 14
 
o Los vecinos no la recomiendan 
 -
 -	 5
 

Total 
 I00 100 
 100
 
No. de informantes 
 (16) (39) 
 (28)
 

Fuente: Covarrubias (1984).
 

rendimiento y las buenas condiciones de sanidad de 
los tub&rculos-semillas
 
de categoria certificada; b) aparentemente el principal factor que, 
a

juicio de los 	agricultores, 
limita las compras de los tub&rculos-semillas
 
de categoria certificada es su precio de venta, el que 
se estima demasiado
 
elevado, y c) el alto porcentaje de agricultores que no compr6 tub&rculos
semillas de categoria certificada por falta de disponibilidad parece

indicar que la demanda nacional por esta categoria de semilla no 
est&
 
completamente satisfecha, especialmente en algunas micro-zonas y fechas
 
especificas de plantaci6n.
 

Evaluac16n Agroecon6mica de los Tub&rculos-semillas 
de categoria
 
Certifhcada
 

Con el fin de completar la informaci6n necesaria para cumplir con uno
de los objetivos especificos de este estudio -la identificaci6n de los
 
factores claves que influyen sobre la demanda de los tub 6rculos-semillas de

categoria certificada- se 
realizaron evaluaciones agroecon6micas de la

calidad y los rendimientos de esta categoria de semilla 
 en la Estaci6n

Experimental Remehue, Osorno 
(Zona Sur), y en diversas localidades de las
 
Zonas Norte y Central bajo 
las condiciones de los agricultores. Los

objetivos y la metodologia de estos experimentos se explicaron, en
 
t~rminos generales, en el Capitulo 2 de este informe.
 

De gran inter&s para el programa chileno de certificaci6n es
 
determinar las ventajas 
o los beneficios que le significa a los

agricultores la utilizaci6n de los 
tub&rculos-semillas 
de categoria

certificada en 
comparaci6n con fuentes alternativas de material de

plantaci6n. Para aclarar 
este punto se realizaron experimentos con
 
muestras de tub&rculos-semillas de diferentes categorias y procedencias 
 en

las tres zonas agroecol6gicas que abarc6 este 
estudio utilizando las
 
variedades Ultimus y Desir~e, las m~s cultivadas en 
el pals.
 

En cuatro experimentos realizados en la Estaci6n Experimental Remehue,
 
no 
se encontraron diferencias significativas de rendimiento entre las

categorlas certificada, fugada y corriente del sur 
 (Tablas 27 y 28 y

Tablas B-2 al 
B-5). Sin embargo, los tub&rculos-semillas 
corrientes
 
presentaron niveles de virosis significativamente mayores que la categoria

certificada y porcentajes bajos de 
pureza varietal. El escaso 
efecto de

los sintomas 	de virosis 
y de las impurezas varietales sobre los
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Tabla 27. Poblaci6n, pureza varietal, virosis y rendinientos de
 
tubfrculos-semillas de las categorfas certificada y
 
corriente de la variedad Desir~e , Osorno , teuporada
 
1984-85. a/
 

Variable Categorfa de semilla Diferencias
 
Certificada b/ Corriente c/ (Prueba t)
 

(p = 0,05) 

Poblaci6n (%) 97,3 87,5
 
Pureza varietal (%) 100,0 56,8 *
 

Virosis (PLRV y mosaicos) (%) 0,0 4,8 *
 
Rendimiento total (t/ha) 44,4 38,5 n.s
 
Rendimiento comercial (t/ha) 38,3 35,1 n.s
 
Rendimiento semilla (t/ha) 33,2 29,8 n.s
 

Fuente: INIA. Informes internos del Programa de Papa. Estaci6n
 
Experimental Remehue. Osorno. 1985. 

a/ Resultados de un experimento realizado en la Estaci6n Experimental 
Remehue (Ver Tabla B-4). 

b/ Promedios de dos muestras de tub6rculos-semillas de categorla 
certificada. 

c/ Promedios de 23 muestras de tub&rculos-semillas de categoria 
corriente. 

Tabla 28. 	 Poblaci6n, pureza varietal, virosis y rendimientos de 
tub~rculos-semillas de las categorfas certificada y 

corriente de la variedad Ultimus , Osorno , temporada 
1984-85. a/ 

Variable Categoria de semilla Diferencias
 
Certificada b/ Corriente c7 (Prueba t)
 

(p - 0,05)
 

Poblaci6n (%) 95,2 94,4 n.s
 
Pureza varietal (%) 100,0 73,3 *
 

Virosis (Mosaicos y moteados (%) 1,6 13,4 *
 
Rendimiento total (t/ha) 46,5 45,6 n.s
 
Rendimiento comerclal (t/ha) 42,0 40,6 n.s
 
Rendimiento semilla (t/ha) 40,8 39,3 n.s
 

Fuente: INIA. Informes internos del Programa de Papa. Estaci6n
 
Experimental Remehue. Osorno. 1985.
 

a/ Resultados de un experimento realizado en la Estaci6n Experimental
 
Remehue (Ver Tabla B-5).
 

b/ Promedios de dos muestras de tub~rculos-semillas de categoria
 
certificada.
 

c/ Promedios de 14 muestras de tub6rculos-semillas de categoria corriente.
 

rendimientos de los tub6rculos-semillas de la categoria corriente podria
 
explicarse primariamente por las excelentes condiciones ecol6gicas de la
 
regi6n que no permiten la expresi6n de los efectos de esas enfermedades en
 
estos materiales de plantaci6n.
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Una conclus16n econ6mica 
importante de los ensayos conducidos en la
 
Estaci6n Experimental de Remehue refiere
se a la gran variabilidad de la
 
calidad sanitaria y de la pureza varietal de 
los tub&rculos-semillas
 
corrientes de la 
Zona Sur. A pesar de que su rendimiento promedio podria
 
ser aceptable Dara los agricultores usuarios, esta de
clase tub&rculos
semillas 
no ofrece ninguna garantla respecto a su sanidad y pureza varietal
 
y, por lo tanto, su capacidad de rendimiento es extremadamente variable.

Esta variabilidad de 
rendimiento preocupa a los agricultores y es una de
 
las principales 
razones que limitan su demanda en las greas de producci6n
 
comercial de papa de consumo de las Zones Norte y Central del pals.
 

Una segunda conclusi6n 
es que la falta de pureza varietal de los
 
tub 6rculos-semillas corrientes parece ser una desventaja a6n mayor que 
su
 
condici6n sanitaria en la utilizaci6n de esta clase de semilla en las 
zonas
 
de demanda 
(Zonas Norte y Central). En los experimentos citados se encontr6
 
que 36% de las muestras de Ultimus 
y 52% de las de Desir&e presentaban

mezclas elevadas con otros cultivares (5 al 100%).
 

Para estudiar el efecto que los tub 6 rculos-semillas de las categorias
fugada y corriente de la Zona Sur - los principales competidores de la
 
categoria certificada  podrian ejercer sobre la utilizaci6n de esta 6 ltima
 
categoria de semilla se instalaron cinco experimentos sobre fuentes de
 
tub&rculos-semillas 
en campos de agricultores en las zonas de demanda: dos
 
experimentos en la Zona Norte y tres en 
 la Zona Central (Tablas B-6 al
 
B-14). Un 
resumen de los resultados de estos experimentos se presenta en la
 
Tabla 29.
 

Tabla 29. Rendmliento (tlha), costo de semilla e ingreso neto (miles
 
$/ha) en varios experimentos con tres categorfas 
de
 
tub~rculos-semillas 
en las Zonas Norte y Central, 1984.
 

Variable 
 Categoria de semilla
 
Certificada Fugada Corriente
 

Zona Norte a/
 
Rendimiento 
 27,6 20,8 18,1
 
Costo de semilla 
 27,7 23,5 17,6
 
Ingreso neto 
 261,7 194,9 171,5
 

Zona Central b/
 
Rendimiento 
 19,2 17,2 16,2
 
Costo de semilla 
 28,1 24,6 17,1
 
Ingreso neto 
 135,4 122,9 115,3
 

Fuente: Tablas B-12, B-13 y B-14.
 
a/ Promedio de dos experimentos con agricultores de la Regi6n IV.
 
b/ Promedio de tres experimentos con agricultores de las Regiones V y VI.
 

De los experimentos realizados en las Zonas Norte y Central se infiere
 
que los tub~rculos-semillas de categoria certificada rindieron 
en promedio

mAs que los de las categorias fugada y corriente de la Zona 
Sur, pero las
 
diferencias 
a favor de la cartegoria certificada fueron estadisticamente
 
significativas s6lo en la Zona Norte. 
 En segundo t&rmino, se encontr6 que

los tub 6rculos-semillas de categoria certificada consistentemente generaron
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mayores ingresos netos que las categorias fugada y corriente de la Zona
 

Sur, a pesar de que la utilizaci6n de la categoria certificada les
 

signific6 a los agricultores un gasto en semillas por hect~rea
 

considerablemente mas alto.
 

Al expresar como indices los ingresos netos por hect~rea se observa
 

que los tub~rculos-semillas de categoria certificada presentaron indices 

mAs altos en la Zona Norte que en la Zona Central (Figura 7). Por lo 

tanto, en la medida que estos resultados puedan aplicarse a la mayoria de 

los agricultores de estas zonas, se podria concluir que la Zona Norte 

leriva mavores ventajas econ6micas que la Zona Central de la utilizaci6n de 

los tub~rculos-semillas de categoria certificada. Esta conclusi6n es 

conststente con el hecho de que es la Zona Norte la principal zona de 

demanda de esta categoria de semilla.
 

Para completar el estudio de la posici6n competitiva de los
 

tub6rculos-semillas de la categoria certificada con respecto a las
 

categorias fugada y corriente de la Zona Sur. s-3 analizaron las relaciones
 

de precios de estas tres categorias de semillas por zonas agroecol6gicas
 

(Tabla 30). Se calcularon los Indices de precios de las distintas
 

categorias tomando como base el preclo que en cada zona registr6 la
 

Tabla 30. Indice de precios de cuatro categorlas de tubfrculos-semillas
 
de las variedades Ultimus y Desirfe, 1984 a/
 

Categoria de Zona Nort, Zona Central Zona Sur
 

tub&rculos-semillas (Uitimus) Ultimus Desir&e (Desir&e)
 

Certificada 126 146 115 140 

Fugada 107 124 107 111 

Corriente Zona Sur 100 100 100 100 

Corriente Zona Central 60 71 50 -

Fuente: Tabla B-li.
 

a!/ Base: Precio semilla corriente Zona Sur = 100.
 

categoria corriente de la Zona Sur, ya que se supuso que esta categoria es
 

la que domina el mercado de tub&rculos-semillas a lo largo de todo el pas.
 

Se encontr6 que el ingreso neto generado por la utilizaci6n de los
 

tub&rculos-semillas de categoria certificada parece estar inversamente
 

correlacionado con su precio relativo. Es decir, el ingreso neto de esta
 

categoria de semilla tiende a ser mAs alto cuanto menor es la diferencia
 

entre su precio de compra (a nivel de los agricultores) y el precio de la
 

categoria corriente de la Zona Sur, suponiendo que otros factores se
 

mantienen constantes.
 

Un ejemplo ilustrativo de la relaci6n analizada en el p~rrafo anterior
 

lo encontramos en la Zona Central con la variedad Ultimus (Tabla B-14).
 

En este caso, la rentabilidad de los tub&rculos-semillas de la categoria
 

certificada fue ligeramente superior a la categoria corriente de la Zona
 

Sur (16% m~s alta), pero inferior a las categorias fugada y corricnice de la
 

Zona Central. Si el precio de la categoria certificada bajara en 30%, su
 

rentabilidad pasaria a ser 25% mhs alta que la de la categoria corriente de
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Figura 7. Indice de Ingreso neto (%) de tub6rculos
semillas de las categorias corriente, fugada y certi
ficada (Ingreso neto de tubdrculos-semillas corrien
tes = 100) 
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Fuente: Tabla 29 de este informe. 
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la Zona Sur y superaria a la de las categorias fugada y corriente de la 
Zona Central. De estos resultados se infiere que un precio mfs bajo de los 
tub&rculos-semillas de categoria certificada, haria mfs rentable su 
utilizaci6n por parte de los agricultores y por lo tanto, aumentaria la 
cantidad demandada. Este resultado es consistente con la opini6n de los 
agricultores (recogida a traves de la encuesta aplicada por INIA-CIP) de 
que el precio alto es una de las razones que tienen para no comprar los 
tub&rculos-semillas de categoria certificada.
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6. ESTIMACION DEL TAMAITO DEL MERCADO INTERNO
 
DE LOS TUBERCULOS-SEMILLAS DE CATEGORIA CERTIFICADA
 

Una estimaci6n aproximada del tamao del mercado de tub~rculos.-semillas
 
de categorfa certificada es 6til, 
en primer lugar, para aminorar los
 
problemas que suelen afectar a los productores debido a la falta de venta
 
de este insumo y, 
en segundo lugar, para programar las inversiones y

definir adecuadamente la e3cala de 
operaciones en las instituciones de
 
apoyo a la producci6n, como centros de investigaci6n, agencias de
 
certificaci6n, instituciones de asistencia 
t~cnica, etc.
 

Aguila (1984) estim6 con precisi6n el tamafio del mercado interno de
 
tub~rculos-semillas de categorla certificada en Chile, bas~ndose en los
 
resultados de un estudio efectuado por CORFO/EIC 
en 1975 (Tabla 31). En
 
su estimaci6n, Aguila supore que s6lo la Zona Norte 
(Regi6n IV) y parte de
 
la Zona Central (Regi6n V, Metropolitana, VI y VII) compran cantidades
 
significativas de tub&rculos-semillas de la Zona Sur. 
 Los agricultores de
 
las Regiones VIII, IX y X basicamente utilizarlan simientes producidas por

ellos mismos. En las estimaciones de Aguila las cantidades demandadas de
 
tub&rculos-semillas de categorla certificada en cada regi6n 
estfn
 
positivamente correlacionadas con los requerimientos totales. MAs
 
interesante auin 
es el hecho de que los porcentajes de utilizaci6n de los
 
tub6rculos-semillas de categoria certificada aumentan marcadamente de sur a
 
norte, alcanzando el maximo porcentaje en la Zona 
Norte (Regi6n IV). La
 
principal conclusi6n del trabajo de Aguila es que el mercado de tub&rculos
semillas de categoria certificada en el pals alcanzaria aproximadamente a
 
25 000 t/afio cifra significativamente m~s pequefia que las estimaciones de
 
40 000 t/ao realizadas con anterioridad.
 

Uno de los objetivos del presente estudio fue determinar el tamafio
 
actual y potencial del mercado de tub&rculos-semillas de categoria
 
certificada. Para cumplir 
con este objetivo se utilizaron las cifras m~s
 
recientes de superficie cultivada con 
papa (trienio 1985-1987) y la
 
informaci6n sobre 
tasas de renovaci6n de los tub6rculos-semillas en las
 
distintas regiones del pals, 
recogida por la encuesta a productores
 
realizada por INIA-CIP (Covarrubias, 1984). Combinando estas dos variables
 
se calcularon las cantidades de tub&rculos-semillas de todas las categorlas
 
que se comercializan en cada regi6n o zona (Tabla 32). De aquf se puede

concluir que de 
las 115 480 toneladas de tub&rculos-semillas que se
 
requieren para plantar las 57 740 ha cultivadas con papa del pals, los
 
agricultores renuevan o adquieren 
en el mercado aproximadamente 43 500
 
t/alo (38%).
 

El tamafio del mercado interno de tub&rculos-semillas de categorla

certificada se estim6 aproximadamente en 24 800 toneladas al ailo, cifra que
 
resulta de multiplicar la cantidad de tub6rculos-semillas que se
 
comercializan al afio por el 
porcentaje de superficie de las explotaciones
 
mayores de 20 ha, bajo el supuesto de que s6lo los agricultores de tamaflo
 
mediano a grande poseen la capacidad financiera para adquirir cantidades
 
significativas de este insumo. De acuerdo con este 
procedimiento de
 
estimaci6n, la producci6n de tub&rculos-semillas de categoria certificada
 
(aproximadamente 6 000 toneiadas al afio), cubrirla el 24% del mercado
 
nacional para este tipo de semilla. Sin embargo, si se agrega a esta cifra
 
la producci6n de tub&rculos-semillas de categorla fugada que alcanza un
 
volumen similar a la categoria certificada (Tabla 14), se puede concluir
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Tabla 31. Estiuaci6n de la deuanda por tubrculos-seillas de categorta certificada en Chile, 1984.
 

Zona de 

producci6n 


Norte 

Central 


Sur 


Resto del pals 

Total 


Regi6n Superficie Requerimientos de Estimaci6n de la demanda
 
con papa tub~rculos-semillas a/ 
 categoria certificada
 

(ha) t) (t) b/ 


IV 4 882 9 764 
 7 000 

V 2 552 5 104 3 000 


Metropolitana 5 284 10 568 
 4 000 

VI 2 754 5 508 2 000 


VII 13 376 
 26 752 9 000 

VIII 11 328 22 656 
 -


IX 12 484 24 968
 
X 26 680 53 360 

1 569 3 138 
80 909 
 161 818 25 000 


Fuente: Aguila (1984).
 
a/ Se supone que se planta 2,0 t/ha de tub~rculos-semillas.
 
h/ Estimaci6n del autor 
(Ing. Aguila) sobre las cantidades de tub&rculos-semillas que 


norte.
 

X sobre requerimientos
 

71,7
 
58,8
 
37,9
 
36,3
 
33,6
 

_
 

_
 
_
 

15,5
 

se movilizan de sur a
 



Tabla 32. Estiuaci6n del mercado interno de tubgrculoe-seuillaa de categoria certificada en Chile, promedio 1985-87. 

Zona de 
produc-
ci6n 

Regi6n 
Superficie 
con papa a/ 

(ha) 

Tubrculos-semillas 
Requerimien- Tasa de reno- Cantidades co-

toe b/ vaci6n c/ mercializadas d/ 
(t)- (t) 

Mercado actual 
cat. certif. e/ 
(t) % sobre 

Mercado potencial 
cat. certif. f/ 

(t) 

Lj 

Norte 
Central 

Sur 

Resto del 

pais 

Total/
promedio 

IV 
V 

Metropolitana 
VI 

VII 
VIII 

IX 
x 

6 929 
4 850 
4 215 
2 482 
6 525 
7 276 
9 065 

14 435 

1 963 

57 740 

13 858 
9 750 
8 430 
4 964 

13 050 
14 552 
18 130 
28 870 

3 926 

115 480 

1,7 
1,6 
1,6 
1,6 
3,0 
3,0 
4,0 
4,0 

2,7 

8 152 
6 063 
5 269 
3 103 
4 350 
4 851 
4 533 
7 218 

43 539 

4 657 
3 456 
3 003 
1 769 
2 480 
2 765 
2 584 
4 114 

24 817 

requerim. 

33,5 
35,6 
35,6 
35,6 
19,0 
19,0 
14,3 
14,3 

21,5 

6 603 
4 911 
4 268 
2 513 
3 524 
3 929 
3 671 
5 847 

32 266 

Fuente: a/ Promedlo de superficie 1985-87 de INE. b/ Se supone que se plantan 2,0 t/ha de tub&rculos-semillas. c/Se define como el n6mero promedlo de temporadas que los agricultores utilizan sus tub&rculos-semillas y se basaen la encuesta a productores INIA-CIP (1984). d/ Esta columna se calcul6 dividiendo la columna derequerimientos por la tasa de renovaci6n. e/ Cantidad comercializada por 0,57 (% de superficie de lasexplotaciones con papa mayores de 20 ha seg6n el Censo Agropecuario 1975-76). f/ Cantidad comercializadamultiplicada por 0,81 (% de superficie de las explotaciones con papa mayores de 5 ha seg6n el Censo 
Agropecuario 1975-76). 



que la oferta de tub6rculos-semillas de buena calidad cubriria 50% del
 
mercado interno estimado para esta clase de simiente.
 

La oferta conjunta de los tub&rculos-semillas de las categorlas
 
certificada y fugada (alrededor de 12 000 toneladas al afio) representa 28%
 
de las semillas que se renuevan o comercializan anualmente en el pais (43
 
500 toneladas). Esto significa que el 72% restante estA constituido por
 
tub6rculos-semillas de la categoria corriente que so movilizan y se transan
 
en sistemas informales de semilla. Por lo tanto, los tub&rculos-semillas
 
de categorla corriente, la mayor parte de los cuales proceden de la Zona
 
Sur, siguen siendo la principal fuente de material de plantaci6n de los
 
productores de papa del pals.
 

Cabe sefialar, finalmente, que el mercado interno de tub6rculos-semillas
 
de categoria certificada todavia podria ampliarse significativauente en la
 
medida que sea factible incorporar como usuarios a una parte de los miles
 
de pequefios productores de papa que explotan superficies de 5 A 20 ha.
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7. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
 

Conclusiones
 

a. Papel creciente de la tecnoloRla en la oferta nacional de papa de
 
consumo
 

La adopci6n de nuevas tecnologlas serA crucial para aumentar o
 
mantener la oferta de papa de consumo en pals el futuro. Anteel en la'3
limitaciones que enfrenta el pals para expandir su frontera agricola y la 
demanda por papa de una poblaL16n creciente, la elevaci6n de los
 
rendimientos es la 6nica soluc16n factible para aumentar o mantener los
niveles actuales de consumo por habitante en el futuro. En este sentido,
el desarrollo y transferencia de nuevas tecnologlas que incrementen la 
productividad del cultivo y sean accesibles al numeroso grupo de pequefios

productores dispersos a trav~s de todo el 
territorlo nacional, jugarA un
 
papel trascendental en la consecuc16n de este objetivo.
 

b. Impacto 
potencial de la semilla melorada en los rendimientos 2 la
 
rentabilidad del cultivo de la papa
 

El uso de tub6rculos-semillas de categorla certificada, manteniendo
 
otros 
factores constantes, podria elevar los rendimientos y el ingreso neto
 
por hectArea en las 
Zonas Norte y Central de 20 A 50% con respecto al que

se obtiene utilizando la semilla corriente de la Zona Sur (Tabla 29). Las
 
ventajas comparativas de los tub6rculos-semillas de categorla certificada
 
son mayores en la Zona Norte (Regi6n IV), 
donde el proceso degenerativo de
 
la semilla es mAs 
rApido y escasamente apreciables en algunas localidades
 
de la Zona Sur (Regi6n X), donde la incidencia de enfermedades que se
 
transmiten a trav~s de los tub~rculos es baja y existen excelentes
 
condiciones ambientales para la producc16n de tub~rculos-semillas.
 

c. Flexibilidad y eficiencia del modelo chileno de certificaci6n
 

El esquema t~cnico e instituclonal de producci6n de tub~rculos
semillas de categorla certificada aplicado en Chile ha mostrado una notable
 
flexibilidad y eficiencia para 
adaptarse a condiciones econ6micas y

pollticas variables. La concentraci6n de la producc16n en una sola regi6n

ha facilitado la coordinaci6n de los objetivos y esfuerzos de las numerosas
 
instituciones, empresas y asociaciones de productores relacionadas con esta
 
actividad.
 

En el modelo institucional chileno actual, el 
sector privado ha
 
ejercido una 
decisiva influencia en la producc16n, comercializaci6n,
 
legislaci6n, estudios de mercados de exportac16n y en menor grado en 
la
 
investigaci6n agron6mica que se realiza 
en el pals para apoyar el programa

de certificaci6n. Entre las instituciones privadas cabe destacar a la
 
Asociaci6n Nacional de Productores de Semillas (ANPROS), que desde 1959
 
realiza una valiosa tarea en estimular la un16n de los productores de
 
semillas del pals y en 
coordinar las acciones de los organismos pfblicos y

privados del sector semillas. En los aspectos de investlgaci6n, la
 
contribuci6n mas substancial ha sido hecha por el 
INIA y por algunas

universidades en particular la Universidad Austral y la Universidad
 
Cat6lica de Chile.
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El desarrollo tecnol6gico ocurrido en el programa de certificaci6n en
 
el 6ltimo quinquenio pudo haber sido m5s r~pido si el Programa de Papa del
 
INIA hubiera contado con financiamiento oficial a partir de 1980, para
 
realizar investigactones en producci6n y almacenamiento de tub&rculos
semillas. Si en el futuro inmediato el pais desea seriamente colocar
 
cantidades significativas de tub&rculos-semillas en los mercados externos,
 
se necesitarh un sistema de investigaci6n permanente, interdisciplinario y
 
interinstitucional que introduzca t&cnicas avanzadas de multiplicaci6n
 
(micropropagaci6n in vitro, multiplicaci6n r~pida, etc.) m6todos mA3
 
efectivos de control de ,iertas enfermedades bacterianas y fungosas
 
(Erwinia spp, Streptomyces scabies, Helminthosporium solani, etc.) y
 
t&cnicas mejoradas de maneJo (rotaciones largas, riego artificial, etc.).
 

d. FluJos, tasa de renovaci6n y categoria de los tub6rculos-semillas que 
se utilizan en el pals 

En Chile, la Zona Sur, (en particular la Regi6n X), es la principal
 
abastecedora de tub6rculos-semillas de buena calidad y la 6nica autorizada
 
para producir y vender la categoria certificada. Las Zonas Norte y Central
 
son consideradas zonas tradicionales de demanda de tub6rculos-semillas de
 
buena calidad.
 

La tasa promedio de renovaci6n de los tub6rculos-semillas de las
 
diferentes zonas esta relacionada con la incidencia de algunas enfermedades
 
y problemas fisiol6gicos. Uno de cada dos agricultores de la Zona Norte y
 
60% de la Zona Central utilizan los tub6rculos-semillas una sola temporada,
 
en tanto que 58% de los agricultores de la Zona Sur los utilizan cuatro o
 
m~s temporadas.
 

Con 	respecto a la categorla de los tub6rculos-semillas utilizados por
 
los 	agricultores, se estima que al momento de la renovaci6n la categorla
 
certificada se emplea en 26% de la superficie con papa de la Zona Norte,
 
22% 	de la superficie de la Zona Central y 15% de la Zona Sur. De otra
 
parte, la categorla corriente se utiliza, en promedio, en 76% de la
 
superficie que renueva su semilla anualmente en el pals.
 

e. 	Tamafio del mercado interno de tubfirculos-semillas de categoria
 
certificada
 

El mercado interno actual de tub6rculos-semillas de categorla 
certificada es aproximadamente de 25 000 t/a~io , la quinta parte de las 
necesidades nacionales de tub&rculos-semillas. De este mercado, 24% estA 
cubierto con la oferta actual de tub&rculos-semillas de categoria 
certiftcada (aproximadamente 6 000 toneladas al afio). Pero si se considera 
que la producci6n de la llamada semilla fugada alcanza vol6menes similares 
a los de la categorla certificada, se puede concluir que la oferta de 
tub~rculos-semillas de buena calidad cubre aproximadamente el 50% del 
mercado interno estimado para esta clase de simiente. Este porcentaje es
 
significativamente mas alto que las estimaciones de otras fuentes (por
 
ejemplo, t6cnicos del Ministerio de Agricultura suelen mencionar en sus
 
informes porcentajes de 5 a 9%).
 

Seg'n la informaci6n recogida en este estudio, un incremento de las
 
ventas de los tuberculos-semillas de categorla certificada seria una tarea
 
dificil para las empresas y productores especializados. El primer paso
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debe ser la reiucorporaci6n de la categoria fugada al 
sistema de
 
certificaci6n. El 
segundo paso, mAs complejo, dificil e incierto, seria el
 
reemplazo gradual de la categoria corriente que utilizan los grandes y

medianos agricultores de las tres grandes zonas de 
producci6n de papa del
 
pals por la categorla certificada.
 

f. Factores claves 
 de la demanda por tubfrculos-semillas de categoria
 
certificada
 

El precio de venta, la falta de liquidez o capacidad econ6mica de los
 
productores y la carencia del 
insumo en ciertas zonas y 6pocas de
 
plantaci6n especificas son los tres factores que mAs 
limitan la compra de
 
tub&rculos-semillas de 
categoria certificada. El productor de papa de

Chile reconoce y valoriza la 
calidad de las simientes certificadas. Tanto
 
la eticuesta como los experimentos con agricultores indicaron que la mayoria

de ellos probablemente aumentarla la utilizaci6n de este insumo si 
bajara
 
su 
precio relativo, aumentase su disponibilidad en ciertas zonas y 6pocas

de plantac16n, o tuviera acceso 
a mecanismos de financiamiento aceptables
 
que alivien su limitada capacidad de compra de insumos en el momento de la
 
plantaci6n.
 

g. Distorsiones econ6micas e institucionales que afectan al sistema de
 
certiflcaci 6n
 

La posici6n competitiva de los tub6rculos-semillas de categoria

certificada con 
respecto a la semilla fugada y corriente de la Zona Sur
 
podria mejorar significativamente 
si se corrigieran varias distorsiones
 
que afectan al sistema de certificaci6n. La primera distorsi6n proviene

del alto porcentaje de tub&rculos-semillas que fugan del programa y se
 
venden como tub~rculos-semillas corrientes de 
la Zona Sur a un precio m4s
 
bajo que la categoria certificada. Gran parte de esta categoria fugada

podria ser incorporada al sistema de certificaci6n mediante medidas que

simplifiquen los procedimientos de certificaci6n y reduzcan los altos
 
costos de producc16n de la categoria certificada.
 

La segunda distorsi6n ha surgido del apoyo oficial que se presta a
 
los tub&rculos-semillas de categorla corriente, 
cuya comercializaci6n estA
 
amparada por la Ley 
de Semillas. Las ventajas de los tub&rculos-semillas
 
de categorla certificada sobre los de categorla corriente son su pureza

varietal y sobre todo su mejor condici6n sanitaria inicial que hace posible
 
su reutilizaci6n por varias temporadas 
en las zonas de mayor demanda (Zonas

Norte y Central). Gracias a la posibilidad de reutilizaci6n de esta
 
simiente estas zonas 
pueden disponer de un material de plantaci6n aceptable
 
en temporadas fuera de estaci6n, en 
que los tub&rculos-semillas de la Zona
 
Sur no salen todavia al 
mercado o exhiben una condici6n fisiol6gica
 
inapropiada (demasiado j6venes).
 

Una tercera distorsi6n se origina en la estrategia 
de precios de
 
venta 
que aplican los productores especializados en tub&rculos-semillas de
 
la Zona Sur. Los resultados de este estudio sefialan que el precio

(relativamente alto) 
es una de las principales razones por las cuales los
 
agricultores de 
las Zonas Norte y Central no adquieren mayor cantidad de
 
tub&rculos-semillas de categoria certificada. Este factor es mAs grave 
en
 
la Zona Central debido a que alli la diferencia de precios entre las
 
categorlas certificada y corriente es mayor que 
en otras zonas y a que los
 

57
 



rendimientos de la categoria certificada son relativamente mAs bajos. Sin
 
embargo, los productores especializados de la Zona Sur no son flexibles
 
para ajustar sus precios de venta a situaciones cambiantes de demanda,
 
debido principalmente a que sus costos de producci6n son elevados. De aqui
 
se infiere que el desarrollo y la transferencia de tecnologias y
 
procedimientos que disminuyan los costos de producci6n de las simientes
 
certificadas contribuirian a aplicar estrategias de precios mAs realistas,
 
las que a su vez conducirian a incrementar las cantidades de este insumo
 
que se venden en el pals.
 

Recomendaciones
 

1. Fortalecer la investigaci6n en producci6n y almacenamiento de 
tub&rculos-semillas de alta calidad en el pats a fin de bajar sus costos
 
por kilogramo producido, incrementar su impacto a nivel nacional y elevar
 
su calidad competitiva en los mercados externos.
 

Para ilevar a cabo esta recomendaci6n se propone lo siguiente:
 

I.I. Completar el equipamiento y dotar de recursos a la Sub-Estaci6n
 
Experimental La Pampa del INIA para implementar el nuevo esquema de
 
mantenci6n y multiplicaci6n de tub&rculos-semillas basado en las t&cnicas
 
de micropropagaci6n in vitro y multiplicaci6n rhpida. Estas t6cnicas
 
presentan las ventajas de reducir el n6mero de multiplicaciones que se
 
requieren para conseguir una cantidad prefijada de tub6rculos-semillas,
 
acortan el tiempo necesario para obtener una nueva variedad y mejoran la
 
calidad sanitaria y fisiol6gica de los tub6rculos-semillas.
 

1.2. Controlar en forma eficiente los problemas fotopatol6gicos
 

existentes en la producci6n de tub&rculos-semillas de categoria certificada
 
(Erwinia sp_; Streptomyces scabies; Helminthosporium solani; PLRV; PVY;
 
PVX, etc.).
 

1.3. Restringir la producci6n de tubgrculos-semillas de las
 
categorfas preb~sica y bAsica exclusivamente a las Estaciones
 
Experimentales y los centros universitarios que cumplan estrictamente con
 
las normas establecidas.
 

1.4. Estudiar un procedimiento para que un porcentaje de los aportes
 
que los productores cancelan por concepto de certificaci6n pueda ser
 
destinado a la creaci6n de nuevas variedades de papa de mayor adaptaci6n y
 
productividad en las diferentes regiones agroecol6gicas del pats. Estas
 
variedades, que en lo posible deberian ser de libre producci6n, permitirtan
 
ampliar las opciones de uso disponibles para los productores de papa de
 

consumo.
 

2. Reducir las cantidades de tub&rculos-semillas que fugan del
 
programa de certificaci6n a niveles que no afecten la eficiencia ni la
 
credibilidad de este 6ltimo.
 

Con esta finalidad de propone lo siguiente:
 

2.1. Promover entre los productores un sistema de informaciones
 
sobre necesidades de material de plantaci6n, preferencias varietales y
 
precios de las diferentes categorias de simientes por regiones y 6pocas de
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plantaci6n con el 
objeto de que mejoren la programaci6n de la superficie
 
que registran para certificaci6n.
 

2.2. Consolidar las organizaciones de productores por medio de la
capacitaci6n t&cnica, el 
respeto a un c6digo de 
 tica gremial y una mayor

participaci6n en la formulaci6n de propuestas 
para hacer mfs efectivo el
 
sistema de certificaci6n.
 

2.3. Agilizar las ftinciones de supervisi6n y control de 
los inspec
tores del 
SAG para facilitar el desarrollo de la actividad productiva y las

oportunidades de venta 
de los agricultores. Una 
forma de conseguir este

resultado 
sera que los inspectores del 
SAG controlen el cumplimiento de

las normas de certificaci6n en el 
cultivo, quedando la selecci6n despu~s de

la cosecha a cargo del productor. Corresponderia al organismo certificador

realizar pruebas de control 
de calidad rApidas y efectivas, cuyos
resultados se den a conocer a mas tardar en marzo o abril de cada aio.
 

2.4. Autorizar, en casos calificados y por 
un n'mero limitado de
 
veces, la recertificaci6n de cualquiera de las etapas bajo certificaci6n si
la evaluaci6n realizada por el SAG u otro organismo autorizado, con equipos

de laboratorlo adecuados y personal 
t&cnico competente, indica que los

tub 6rculos-semillas han mantenido el mismo nivel de calidad.
 

2.5. Permitir la libre multiplicaci6n y venta de cualquier categoria
de las variedades que pagan regoltas en tanto la empresa o el agricultor
interesado cancele los derechos correspondientes. 

3. Promover una mayor utilizaci6n de tub 6 rculos-seinillas de
 
categoria certificada.
 

Con este prop6sito se propone lo siguiente:
 

3.1. Estudiar la conveniencia de disminuir 
 el n6mero de etapas o

categorias de tub 6rculos-semillas que acepta la legislaci6n vigente (por

ejemplo, la 
tercera generaci6n certificada C3 y la 
categoria controlada).

Las categorias de tub 6rculoo-semillas deben guardar concordancia con el

tamafio y las caracteristicas del mercado interno y de los mercados externos
 
potenciales.
 

3.2. Modificar la legislaci6n 
 sobre los tub&rculos-semillas de
 
categoria corriente en 
lo que se refiere a la etiqueta oficial que le
otorga el SAG. Los materiales de plantaci6n corriente de la Zona Sur
destinados a otras 
zonas deberfan llevar la identificaci6n del productor 
a
 
fin de hacer a 6ste responsable del producto que vende.
 

3.3. Aumentar 
la oferta de tub 6 rculos-semillas de categoria

certificada para las plantaciones de otoo, destinada 
a la pro'ucci6n de
 papa temprana 
en la Zona Norte y para las plantaciones de v.rano de las

Zonas Norte y Central. Actualmente la 
oferta de tub6 rculos-se.millas de la

Zona Sur para esas 
&pocas es insuficiente por 
problemas fisiol6gicos

(tub~rculos-semillas demasiado j6venes o demasiado viejos). 
 No obstante lo
anterior, los especialistas en semilla considerarn que 
la Zona Sur posee

las condiciones edafol6gicas, clim~ticas 
y sanitarias que permitirtan

solucionar estas limitaciones.
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3.4. Estudiar los mecanismos para hacer quo mejore la posici6n
 

competitiva de la categoria certificada con relaci6n a la categoria
 

corriente de la Zona Sur, por ejemplo mediante una diferencia de precios
 

entre ambos tipos de simientes, que guarde relaci6n con la diferencia
 

esperada de rendimientos. Muchos agricultores de las Zonas Norte y Central
 

que actualmente utilizan tuberculos-semillas de categoria corriente
 

manifestaron tnter&s en comprar la categoria certificada si su precio fuera
 

m~s atractivo. 3.5. Aplicar normas de certificaci6n diferentes al
 

material de plantac16n destinado a los mercados externos. Las normas de
 

certificaci6n mAs estrictas deberian reservarse para los materiales de
 

plantaci6n exportables.
 

4. Es esencial mantener a la Zona Sur, la zona productora de
 

tub&rculos-semillas de categoria certificada del pals, libre de
 

enfermedades como marchitez bacteriana (Pseudomonas solanacearum), nematodo
 

dorado (Globodera rostochiensis), carb6n de la papa (Thecaphora solani) y
 

otras.
 

Para lograr este objetivo se propone lo siguiente:
 

4.1. Mejorar la efectividad de las barreras que impiden el movimiento
 

de la papa de consumo desde las Zonas Norte y Central hacia la Zona Sur.
 

4.2. Fomentar el autoabastecimiento de papa de consumo en la Zona
 

Sur, aprovechando la existencia de 6reas con microclima favorable a la
 

producci6n de papa fuera de estaci6n. El INIA, as! como algunas
 

Universidades y empresas productoras disponen de las variedades y la
 

tecnologla apropiadas para el cultivo de la papa en esas &pocas de
 

plantaci6n y condiciones agroecol6gicas especificas.
 

5. Sondear peri6dicamente la percepci6n que tengan los productores
 

sobre el sistema de producci6n y certificaci6n y comercializaci6n de
 

tub~rculo-semilla, a fin de mantener una concepci6n realista de los
 

problemas, las necesidades y los recursos.
 

6. Realizar campaRas de comunicaci6n, t6cnicamente planeadas y
 

preparadas sobre los beneficios del tub6rculo-semilla, la importancia de no
 

llevar papa a la Zona Sur, y el potencial de mercado externo para
 

tubhrculo-semilla, si se Ilenan condiciones de sanidad y 6tica.
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Tabla A-I. Superficie, producci6n y valor de la producc16n de los 
principales cultivos agricolas de Chile, 1984.
 

Superficie Producci6n 
Rendimiento Valor de la producciEn;/

(miles de ha) (miles de t) 
 (t/ha) (millones de pesos)
 

Trigo 428,6 
 781,1 
 1,8 13 061,2

Papa 
 80,9 894,3 11,0 
 9 921,0
Malz 121,0 528,1 
 4,3 7 717,5

Frejoles 104,2 112,7 
 I,1 7 150,5

Remolacha 
 30,6 1 338,4 
 43,2 5 312,7

Arroz 35,9 
 121,4 3,4 
 1 985,6

Avena 
 82,4 146,1 1,7 
 1 589,1

Cebada 44,7 92,2 2,1 
 1 272,4

Lentejas 37,3 17,9 0,5 
 967,6

Arveja 13,4 8,8 
 0,7 288,6

Maravilla 9,8 
 12,6 1,5 
 271,7

Garbanzos 13,3 
 6,5 0,5 
 270,5

Centeno 6,2 6,9 I,1 89,5

Raps 6,2 
 6,9 
 I,1 84,5 

Fuente: INE, ODEPA, BANCO CENTRAL: Quinquenio 1980-1984.
 
a/ Valor de la producc16n de agosto de 1984.
 

Tabla A-2. 
Superficie plantad4, producci6n y rendluientos de la papa en
 
Chile, 1970-87. 

Aflo Superficie 

(ha) 

1970 71 660 
1971 80 030 
1972 79 200 
1973 66 690 
1974 93 270 
1975 71 530 
1976 68 440 
1977 85 860 
1978 90 820 
1979 80 930 
1980 88 760 
1981 89 920 
1982 77 410 
1983 67 160 
1984 81 370 
1985 62 870 
1986 52 650 
1987 57 700 

al 

Producc16n 
 Rendimientos
 
(t) (t/ha)
 

683 804 
 9,54
 
835 827 
 10,44
 
733 051 
 9,26
 
623 583 
 9,35
 

1 011 987 
 10,85
 
737 926 
 10,32
 
538 917 
 7,87
 
928 388 
 10,81
 
980 710 
 10,80
 
770 458 
 9,52
 
903 100 10,17
 

1 007 260 11,20
 
841 550 10,87
 
683 630 10,18
 

1 036 150 12,73
 
980 645 14,45
 
791 100 
 15,03
 
780 129 13,52
 

Fuente: INE. 
 Boletines estadisticos. 1970-87.
 
a/ Ecuaciones de ajuste de la tendencia:
 

Superficie: Ys= 83 614 
- 812 x (CV - 15,54%)
Producci6n: Yp- 747 372 + 7 857 x (CV - 17,34%)
Rendimiento: Yr- 8,46 + 0,26 x (CV - 17,09%) 
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Tabla A-3. Superficie, producci6n y rendimientos de la papa en el perlodo 1980-82 y

variaci6n anual promedio 1961/65-1980/82, Sudanfrica.
 

Promedio 1980/82 
 Variaciones anuales promedio ()
Paises Superficie Producci6n Rendimientos 
 Superficie Producci6n 


Argentina 110 1 877 
 17,0 -2,5 0,4
Bolivia 157 802 
 5,2 1,8 2,1

Brasil 
 178 2 000 11,2 -0,6 2,8

Chile 85 
 917 10,7 -0,3 0,8

Colombia 154 1 942 
 12,6 4,0 
 5,3

Ecuador 
 31 355 11,4 -0,8 
 0,5
Paraguay 1 9 
 9,0 -2,6 1,9

Perl 204 1 627 
 7,9 -1,2 0,5

Uruguay 18 
 145 8,0 
 -1,1 1,5

Venezuela 
 17 196 11,0 0,9 2,9

Sudam~rica 956 
 9 870 11,6 -0,2 1,8 


Fuente: Horton and Fano (1985).
 

Rendimientos
 

3,0
 
0,2
 
3,4
 
I,1
 
1,3
 
1,3
 
4,6
 

1,7
 
2,7
 
2,0
 
2,0
 



Tabla A-4. Superficie, producci6n y rendnliento de la papa en 
las
 
diferentes regiones de Chile, 1987.
 

Superficie Producci6n 
 Rendimiento
 
Regi6n (ha) % (t) % (t/ha) 

III 110 0,2 1 628 0,2 14,8
 
IV 6 940 12,0 122 320 15,7 17,6
 
V 4 860 8,4 52 486 6,8 10,8

RMa/ 4 190 7,3 55 727 7,1 13,3
VI 2 490 4,3 38 346 4,9 15,4
VII 6 490 11,3 90 860 11,6 14,0
 
VIII 7 250 12,6 
 65 250 8,4 9,0

IX 9 080 15,7 104 420 13,4 11,5
 
x 14 420 25,0 237 930 30,5 16,5

Resto del pals 1 860 3,2 
 11 160 1,4 6,0 

Total 57 690 100,0 780 127 100,0 13,5 b/ 

Fuente: ODEPA. Boletines estadisticos. 1987.
 
a/ Regi6n Metropolitana.
 
b/ Promedio nacional.
 

Tabla A-5. Elasticidades, ingresos y gasto en alimentos 
 del consumidor
 
chileno.
 

Elasticidades % del gasto
 
Alimento 
 ingreso en alimento
 

Leche fresca corriente 0,83 
 2,77

Leche en polvo 0,67 1,57

Quesos 
 1,00 1,52

Mantequilla 
 0,71 1,11

Came de vacuno 0,82 
 22,00

Came de cordero 0,61 0,32

Came de cerdo 1,00 0,54

Came de ave 0,79 4,09

Manzanas 0,71 1,02

Duraznos 
 0,99 0,69
 
Naranjas 
 0,79 0,62

Plhtanos 
 0,92 0.78
 
AJos 0,52 1,51

Papas 
 0,31 2,49

Toma tes 
 0,50 0,83

Arroz 0,33 1,81

Pan 
 0,22 12,00

Tallarines 
 0,41 2,19

Aceite a granel 
 0,53 2,88

Margarina 
 0,51 1,00

Frijoles 
 0,26 0,54

Azficar 0,89 3,09
Caf6 1,19 1,04
T& corriente 0,26 1,32 

Fuente: Universidad Cat6lica de Chile (1982).
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Tabla A-6. Distribuci6n porcentual de los costos de producci6n, por 
hecthrea, de 	la papa en las Zonas Central y Sur.
 

/Rubro 	 Zona Central a Zona Sur 

Mano de obra 26 19
 
Uso animal 13 9
 
Uso de maquinaria 8 9
 
Pertil izantes 	 10 28
 
Semilla 	 37 30
 
Festicidas 	 2 -
Costos Indirectos 	 4 5
 

Total 	 100 100
 

Fuente: Fu (1979).
 
a/ Basado en una muestra de agricultores de Talca.
 
b/ Basado en una muestra de agricultoree de Llanquihue.
 

Tabla A-7. 	 Variedades, sewilleros y superficle Inscrita para producir
 
tub~rculos-semillas de categoria certificada, 1987.
 

Variedad No. de similleros 	 Superficie
 
ha 	 % 

I. Desir~e 31 179,6 30,5 
2. Ultimus 36 177,2 30,2 
3. Cardinal 18 121,6 20,7 
4. Romano 4 34,5 5,8 
5. Baraka 7 30,4 5,3 
6. Cleopatra 4 9,0 1,5 
7. Altena 3 6,3 1,1 
8. Yagana 1 4,0 0,7 
9. Kennebec 3 3,5 0,6 
10. Kondor 1 3,0 0,5 
11. Bintje 2 2,0 0,3 
12. KO-78-1344 1 1,5 0,3 
13. VK-76-122-10 1 1,5 0,3 
14. Pimpernel 1 1,0 0,2 
15. Monalisa 1 0,7 0,1 
16. Jaerla 2 0,6 0,1 
17. Monsour 1 0,5 0,1 
18. Corahila 1 0,5 0,1 
19. Hertha 1 0,5 0,1 
20. Flamenco 1 0,3 -
21. Lutetia 1 0,2 
22. Maryke 1 0,1 -

Total 122 587,5 100,0 

Fuente: ANPROS (1987). 
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Tabla B-i. Zonas de procedencia de los tubfrculos-semillas preferdos 
por los agricultores
 

Zonas o localidades de 
 % de agricultores

procedencia 
 Zona Norte Zona Central Zona Sur
 

Los Muermos 
 20 30 
 15
Purranque 
 5  5

Osorno 
 15 
 3 15
Llanquihue 
 35 12 20

Puerto Montt 
 5 5 -

Castro 
 5 16 -

Regi6n X (sin especificar) 15 21 25

Frutillar 
 - 5 -

Rio Frio 
 - 4 5Chilo6 
 - 4 4
Fresia 
 -
 - 5

Ays6n 


5Valdivia 
 -
 - 5
 
Total i00 100 100

No. de informantes (20) (48) 
 (18)
 

Fuente: Covarrubias (1984).
 

Tabla B-2. Rendimiento de diferentes categorlas y origenes de tubfrculos
senillas de la variedad Ultinas, Osorno, teuporada 1983-84. a/ 

Categoria Origen -
 Rendimiento (t/ha)
 
Semilla Comercial Total
 

Fundaci6n 
 A 28,9 33,1 35,4 
B 33,5 40,5 42,6Certificada C1 
 A 28,4 32,7 34,9
 
B 32,5 36,4 
 37,9

C 30,7 33,6 36,9
Certificada C2 
 31,6 37,4 39,4


Certificada C3 A 
 29,6 35,0 37,9c d/ B 33,6 36,8 
 38,6
Fugada d 
 34,7 38,2 39,6
Corriente 
 A 32,0 37,1 38,9 
B 33,1 39,5 40,9
C 30,0 40,1 41,5Promedjo general 
 31,6 36,7 
 38,7
Coeficiente de variaci6n (%) 9,55 11,10 10,05
Prueba Duncan al 0,05 
 nose 
 n.s. 
 nse.
 

Fuente: INIA. Informes internos del Programa de Papa. 
Estaci6n Experi
mental Remehue. Osorno. 1984.
 

a/ 
Experimento realizado en la Estaci6n Experimental Remehue.

b/ C6digo para representar diferentes instituciones, empresas o
 

agricultores.

c/ Tub~rculos-semillas que no completaron 
 el proceso de certificaci5n,


producidos por agricultores registrados de la Zona Sur.

d/ Tub~rculos-semillas 
no certificados producidos 
por agricultores


comerciales de papa de la Zona Sur.
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Tabla B-3. Rendiziento de diferentes categorfas y origenes de tubfrculos
senillas de la variedad Desirfe, Osorno, temporada 1984-85. a/ 

Categorfa Origen b/ Redimiento (t/ha)
 
Semilla Comercial Total
 

Certificada C 1 A 21,1 31,3 32,7 
B 16,3 35 1 37,1 
C 21,0 32,0 33,5 

Certificada C2 23,1 40,9 43,2 
Fugada c/ A 22,6 35,9 37,3 

B 16,6 37,5 38,5 
C 21,3 34,7 36,7 
D 18,0 36,7 38,6 

Corriente d/ A 21,1 38,7 40,6 

B 22,4 35,5 36,9 
C 21,3 33,1 34,7 

Promedio general 20,4 35,6 37,3 
Coeficiente de variaci6n (%) 11,30 13,36 12,68 

Fuente: INIA. Informes internos del Programa de Papa. Estaci6n
 
Experimental Remehue. Osorno. 1985.
 

a/ Experimento realizado en la Estaci6n Experimental Remehue.
 
b/ C6digo para representar diferentes instituciones, empresas o
 

agricultores.
 
c/ Tub6rculos-semillas que no completaron el proceso de certificaci6n,
 

producidos por agricultores registrados de la Zona Sur.
 
d/ Tub6rculos-semillas no certificados producidos en la Zona Sur por
 

agricultores !omerciales de papa de la Zona Sur.
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Tabla B-4. Poblaci6n, pureza varietal, virosis 
y rendisientos de 23
 
muestras de tub~rculos-semillas de la variedad Desirfe,
 
Osorno, temporada 1984-85. a/ 

Tratamientos Poblac. 
Pureza 

varietal 
Virosis 

graves b/ 
Rendimientos (t/ha) 

Semilla Comercial Total 

(M) (%) (M) 

Certificada 1 
Certificada 2 

98,8 
95,8 

100,0 
100,0 

0,0 
0,0 

31,9 
34,4 

37,0 
39,6 

40,0 
44,7 

Corriente 1 
Corriente 2 
Corriente 3 
Corriente 4 

Corriente 5 
Corriente 6 
Corriente 7 
Corriente 8 

97,1 

83,3 

98,9 
83,3 

94,6 

97,1 

82,1 

59,6 

99,3 

82,6 

99,0 
48,1 

91,9 

96,3 

5,6 

75,5 

0,3 

0,7 

5,2 
24,5 

0,7 

0,4 

1,3 

0,3 

30,7 

25,8 

30,9 
27,2 

33,7 

35,9 

26,9 

20,2 

39,8 

31,9 

35,0 
31,5 

38,6 

40,2 

34,7 

31,1 

44,9 

35,5 

37,8 
34,3 

40,8 

42,6 

38,6 

32,9 
Corriente 9 
Corriente 10 

83,3 

88,8 
95,4 

99,7 
0,2 

4,3 
30,1 
31,7 

37,0 
38,2 

30,4 

49,6 
Corriente 

Corriente 

Corriente 

Corriente 

11 

12 

13 

14 

86,3 

95,8 

95,8 

75,0 

100,0 

8,6 

99,0 

2,0 

0,3 

0,8 

1,3 

0,3 

29,9 

28,3 

35,2 

31,3 

36,2 

30,9 

42,8 

34,2 

39,4 

36,2 

46,2 

36,8 
Corriente 15 
Corriente 16 

84,6 

91,7 
20,1 

5,6 
37,0 

1,0 
29,9 

31,9 
33,3 

36,7 
37,8 

39,6 
Corriente 
Corriente 

17 
18 

77,9 
88,8 

0,7 
23,8 

0,2 
0,0 

27,5 
25,9 

31,7 
28,7 

36,2 
32,3 

Corriente 
Corriente 

19 
20 

98,8 
79,2 

81,1 
20,9 

0,3 
15,0 

30,3 
28,9 

35,5 
32,3 

37,6 
36,8 

Corriente 21 
o Prom.General 

94,6 
88,3 

38,7 
60,6 

6,0 
4,4 

32,7 
30,1 

37,4 
35,4 

41,2 
38,8 

o Dif. entre 
tratamientos 
(Prueba F)c/ ** ** • 

Fuente: INIA. !nformes internos del Programa 
de Papa. Estaci6n
 
Esperimental Remehue. Osorno. 
 1985.
 

a/ Experimento realizado en 
la Estaci6n Experimental Remehue. 
b/ PLRV y mosaicos 
c/ Diferencias: n.s - no significativas; * - diferencias significativas

(p=O,05) y ** = diferencias altamente significativas (p-0,01) 
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Tabla B-5. Poblac16n, pureza varietal, virosis y rendiulentos de 16 unes
tras de tub&rculos-semillas de la variedad Ultimis, Osorno,
 
temporada 1984-85. a/
 

Tratamientos Poblac. 
Pureza 

varietal 
Virosis 

graves b/ 
Rendimientos (t/ha) 

Semilla Comercial Total 
(%.) M% M% 

Certificada 1 95,8 100,0 0,0 41,0 42,2 46,7 
Certificada 2 94,6 100,0 3,1 40,6 41,8 46,2 
Corriente 1 94,6 100,0 5,7 43,2 43,0 47,1 
Corriente 2 87,5 100,0 4,8 37,0 39,4 43,2 
Corriente 3 94,6 100,0 4,4 37,8 39,8 43,6 
Corriente 4 97,1 3,0 35,6 39,8 40,2 46,6 
Corriente 5 98,8 36,7 30,8 35,2 37,2 44,9 
Corriente 6 94,6 100,0 5,7 37,6 39,5 44,8 
Corriente 7 91,7 94,1 5,9 38,2 39,4 46,9 
Corriente 8 94,6 85,0 16,3 41,8 43,1 48,6 
Corriente 9 95,8 96,9 7,4 39,8 40,2 44,3 
Corriente 10 91,7 94,1 1,4 37,6 38,6 42,4 
Corriente 11 95,8 100,0 8,7 41,8 42,4 45,7 
Corriente 12 94,6 91,2 8,8 39,2 39,3 45,6 
Corriente 13 95,8 13,0 20,4 38,4 40,4 44,9 
Corriente 14 92,9 12,1 31,4 42,2 45,5 49,9 
o Prom. General 92,5 75,7 11,3 39,4 40,8 45,7 
o Difer. entre 

tratamientos 
(Prueba F) c/ ** n..s. n.s. 

Fuente: INIA. Informes internos del Programa de Papa. Estaci6n
 
Experimental Remehue. Osorno. 1985.
 

a/ Experimento realizado en la Estaci6n Experimental Remehue.
 
b/ 	 PLRV y mosaicos. 
c/ 	 Diferencias: n.s.= no significativas; * diferencias significativas 

(p=0,0 5 ) y ** - diferencias altamente significativas (p-0,01). 
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Tabla B-6. Rendimientos, poblaci6n y tallos por planta de cuatro categorfas 
de
tubfrculos-seuillas 
de 
la variedad Ultimus, Altovalsol, La Serena,

1984. a/
 

Categorla de 
 Rendimiento (t/ha) 
 Poblaci6n Tallos/planta b/
tub~rculos-semillas 
 Comercial b/ Total b/ (%) 
Certificada 
 27,8 ab 33,6 a 
 93,8 9,3 b
Fugada 
 22,0 bc 25,4 b 
 90,0 9,5 b
Corriente Zona Sur 
 19,5 c 23,1 
 b 85,8 9,5 b
Corriente Zona Central 
 19,8 c 23,8 b 76,3 6,0 c 
Fuente: INIA. Informes 

Remehue. Osorno. 

internos 

1984. 

del Programa de Papa. Estaci6n Experimental 

a/ Zona Norte. 
b/ 
Prueba de Duncan (p=0,01).
 



Tabla B-7. Rendimientos, poblaci6n y tallos por planta de cuatro categorias de 
tub&rculos-semillas de la variedad Ultimus, El Romero, 
La Serena,
 
1984. a/
 

Categoria de 
 Rendimiento (t/ha) 
 Poblac16n Tallos/planta

tub~rculos-semillas 
 Comercial b/ Total / (M)
 

Certificada 
 27,3 a 29,8 a 92,5 1,3

Fugada 
 19,6 bc 20,7 bc 83,3 
 1,2

Corri-nte Zona Sur 
 19,0 bc 21,0 bc 88,8 1,5
Corriente Zona Central 
 13,7 c 15,8 c 75,4 1,2
 

Fuente: INIA. Informes internos del Programa de Papa. 
 Estaci6n Experimental
 
Remehue. Osorno. 1984.
 

a! Zona Norte.
 
bI Prueba de Duncan (p=0,01).
 



Tabla B-8. Rendiflentos, poblac16n y tallos por planta de cuatro categorlas de 
tub6rculos-semillas de la variedad Ultims, E1 Mel6n, Zonra 
Central,
 
1984.
 

Categoria de 
 Rendimiento (t/ha) Poblaci6n 
 Tallos/planta b/

tub~rculos-semillas Comercial a/ Total b/ 
 (%)
 

Certificada 
 8,9 a 9,1 b 98,3 13,8 ab
Fugada 
 8,8 a 11,1 a 95,4 
 16,3 a
Corriente Zona Central 
 8,2 a 9,2 b 95,8 14,0 ab
Corriente Zona Sur 
 7,3 b 8,2 c 97,9 10,8 b 

Fuente: INIA. Informes internos del Programa de Papa. 
 Estaci6n Experimental
 
Remehue. Osorno. 1984.
 

a/ Prueba de Duncan (p=0,05).
 
b/ Prueba de Duncan (p=0,01).
 



Tabla B-9. Rendimientos, poblaci6n y tallos por planta de cuatro categorias de 
tubfrculos-semillas de la Variedad Ultimus, Curacavf, Zona Central, 
1984. 

Categoria de 
 Rendimiento (t/ha) Poblaci6n Tallos/planta

Tubgrculos-semillas Comercial a/ Total a/ (M)
 

Certificada 20,9 a 29,4 a 95,4 1,5
 
Fugada 20,8 a 28,7 a 91,7 2,3
 
Corriente Zona Central 20,5 a 26,8 ab 
 91,3 1,5
 
Corriente Zona Sur 17,3 b 24,1 b 91,3 2,3
 

Fuente: INIA. Informes internos del Programa de Papa. 
Estaci6n Experimental
 
Remehue. Osorno. 1984.
 

a! Prueba de Duncan (p=0,05).
 



Tabla B-10. Rendinientos, poblaci6n 
 y tallos 
por planta de cuatro categortas de
tubfirculos-semillas de la varledad Desir~e, Las Cabras, Zona Central,
1984. 

Categorfa de Rendimiento (t/ha) Poblaci6n Tallos planta a/
Tub~rculos-semillas 
 Comercial a/ Total a/ (%) 

Certificada 27,8 ab 33,6 a 
 93,8 1,9 b
Fugada 
 22,0 bc 25,4 b 
 90,0 1,9 b
Corriente Zona Sur 
 19,6 c 23,1 b 85,8 
 1,8 b
Corriente Zona Central 
 19,8 c 23,8 b 76,3 
 1,2 c
 

Fuente: INIA. 
Informes internos del Programa de Papa. 
 Estaci6n Experimental
 
Remehue. Osorno. 
 1984.
 

a/ Prueba de Duncan (p=0,05).
 



Tabla B-II. Precios de la papa de consuno y de cuatro categorlas de
 
tubfrculos-semillas de las variedaIes Ultinus y Desirfe.
 

(miles de $it) a 

Categoria de Zona Norte Zona Central Zona Sur 
tub~rculos-semillas (TJltimus) Ultimus Desirfe (Desir~e) 

Certificada 12,6 12,3 13,7 8,4 
Fugada 10,7 10,4 12,7 7,2 
Corriente Zona Sur 10,0 8,4 11,9 6,5 
Corriente Zona Central 6,0 6,0 6,0 -
Papa de consumo 10,5 9,0 8,0 5,5 

Fuente: Covarrubias (1984).
 
a/ Precios por variedad y por zona.
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Tabla B-12. An&lisis econ4mLco marginal del uso de cuatro categorlas de tub&rculos-semillas de la
variedad Ultinus, Zona Norte, 1984.
 

Ingreso Costo 
 Incremento marginal
Categoria de Rend. / Tasa de
neto a/ semilla Ingreso costo 
 retorno c/
tub~rculos-semillas 
 (t/ha) (miles $/ha) 
 (miles $!ha) neto 
 semilla
 

Certificada 
 27,6 261,7 27,7 
 66,8 4,2
Fugada 
 20,8 194,9 23,5 14,7 
15,9
 

1,5 9,8
Corriente Zona Sur 
 19,3 180,2 22,0 17,5 
 8,8 2,0
Corriente Zona Central 
 16,8 162,7 13,2 
 -
 - _
 

Fuente: Los rendinientos son promedios 
de los rendimientos comerciales de las Tablas B-6
Los precios de la papa de y B-7.
 consumo y de los tub&rculos-semilla utilizados proceden del
Tabla B-Il. 
 La d6sis de siembra se asumi6 en 
2,2 t/ha con base en los resultados de la
encuesta a product 
res INIA-CIP (Covarrubias, 1984).

A! (Rendimiento x precio d- ia papa de consumo) 
- costo de la semilla.
h/ Cambio con respecto al iugreso netc pr6ximo superior.

c/ Incremento marginal del ingreso neto/incremento marginal del costo de la semilla.
 



Tabla B-13. Anilisis econ6mico marginal del usc de cuatro categorfas de tub&rculos-seillas de la 
variedad Desir&e, Zona Central, 1984. 

Ingreso Costo Incremento marginal b/ Tasa de
 
Categorlia de Rend. neto a/ semilla 
 Ingreso Costo retorno c/
 

tubgrculos-semillas 
 (t/ha) (miles S/ha) (miles $/ha) neto semilla
 

Certificada 27,8 192,3 30,1 
 44,2 2,2 20,1
 
Fugada 22,0 148,1 27,9 2,9 14,7 0,2
 
Corriente ?ona Central 19,8 145,2 13,2 
 14,6 -13,0 -

Corriente Zona Sur 19,6 130,6 26,2 - -


Fuente: Los rendimientos se obtuvieron de la Tabla B-10. 
Los precios de la papa de consumo y de
 
los tub&rculos-semilla utilizados proceden 
de la Tabla B-I. La d6sis de siembra se
 
asumi6 en 2,2 t/ha con base en los resultados de la encuesta a productores (Covarrubias,
 
1984).
 

a/ (Rendimiento x precio de la papa de consumo) - costo de la semilla.
 
b/ Cambio con respecto al ingreso neto pr6ximo superior.

c/ Incremento marginal del ingreso neto/incremento marginal del costo de la semilla.
 



Tabla B-14. Anlisis econ6mico marginal del uso de cuatro categorlas de tubfrculos-senfllas de la
variedad Ultimus, Zona Central, 1984.
 

Ingreso Costo 
 Incremento marginal
Categorlas de b/
Rend. neto a/ 
 semilla Ingreso
tubgrculos-semillas Costo
(t/ha) (miles S/ha) 
 (miles $/ha) 
 neto semilla
 

Corriente Zona Central 
 14,4 115,9 13,2 
 5,6 -9,7
Fugada 
 14,8 110,3 22,9 
 3,3
Certificada -4,2

14,9 107,0 
 27,1 14,8 8,6
Corriente Zona Sur 
 12,3 92,2 
 18,5 _ 
 _
 

Fuente: Los rendimientos son promedios 
de los rendimientos comerciales 
de las Tablas B-8 y B-9.
Los precios de la papa de consumo 
y de los tubgrculos-semillas utilizados proceden 
 de la
Tabla B-li. 
 La d6sis de siembra se asumi6 en 2,2 t/ha con base 
en los resultados de la
encuesta a productores (Covarrubias, 1984).
a! Rendimiento x precio de la papa de consumo) 
- costo de la semilla.
b/ 
Cambio con respecto al ingreso neto pr6ximo superior.
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