
z,D.- Uruguay Ogawa, S.- Brasil Escarra, A. M- Argentina Cosentino, A. G.- Brasil Lobato, D.A.- Brasil Bougeard, L. B.- Brasil Cardoso, M.- Brasil Caldoraro, R. A.- Argentir
/emer. 0.- Chi:e Huarte, M.- Argentina Hirano. E.- Brasii Rojas, J. S - Chile Crisci, C.- Uruguay Lopez, A.- Paraguay Ezeta, F.- CIP Lopes, C. A - Brasil Fernandez, D.- Urugui
ina Aguila. A.- Chile Butzonitch, i-Arg.intina Buso. A.- Brasil Flori, J. E - Brasil Bryan, J. E.- C P De Avila, A. C.- Brasil Dusi, A. N.- Brasil Salazar, L.- CIP Werner, 0.- Chil 

Avances en la Pr'oducci6n de
 

2TUBERCULO-SEMMLLA DE PAPA 
.1 ..:EN LOS PAISES DEL CONO SUR
 

Editado por: 
Oscar A. Hidalgo 
Hern, n Rinc6n R. 

I %1E 
CENTRO INTERNACIONAL DE LA PAPA (CIPI 

1989 



A! t 

? 7Vi
. PROGRESSOS NA PRODUVGAO DE SEMENTE PRE-BASICA 
.,,.,,_DE.,.'i !;' BATATA NOS PAISES DO CONE SUL 

,"'L- 26 A 29 DE OUTUBRo DE 1987S 
,_ 

I 
],,v _ 
• , .' CIP - PROCIPA - EMBRAPA / SPSB / CNPH .. LW'. L;ir

" 1!:(M.R.RMissias SilvadeO 16.. daads E. Hirano 31. A.C. de Avila-"-

, 4 x 3 , 3 " 

(..fl2 .. do0 ads 17. 0.Bertoncini 32. D.A. Lobato Campos
} I ii': y4"o' )r3. 
' 3 43 -( c J.E. Bryan 18. M. Huarle 33. . I
 -
'I' I i
I i 4. J. Santos RojaS 19. 34. J.L Barrenochea 

(3 -1 30 9v 6. I.A.Bakmas 21. A.M . Escarra

1-
36. ,. Mattezt _ 7.L.C.Crocco2.CA cti3,CA oe 

Makoto 23.8.C. Komori J. Amauri Buso 38. M.A. Remon/ i1,0 1'} , 9. A. Lopez Portillo 24. J. Egidjo Flori 39
16 1 ( " 12 1 . 10. A.N. Dusi 25. D.L. Fernandez 40. 0.0. Werner 

t 14. ~ ' ) { 11. I.P. Butzonitch 26. D. Mottta d'Acosta 41. A. Aguila 

•13. A. Strohmenger 28. A.G. Pena 43. 

H \\'~i AY 14.. alazr 30 L.Branco Bougeard '15. 



Avances en la Producci6n de
 

TUBERCULO-SEMILLA DE PAPA
 
EN LOS PAISES DEL CONO SUR
 

Oscar A. Hidalgo y HemAn Rincon, editores 

Memorlas de las reuniones: - "Avances en la produccl6n de semilla preb6sica de papa 
en los paises del Cono Sur". Canoinhas, SC, Brasil, 
26-29 Octubre, 1987. 

- "Coordinaci6n de actividades sobre semillas de papa en el 
ambiente del PROCIPA". Canoinhas, SC, Brasil, 29-30 
Octubre, 1987. 

Patrocinado por el: - Programa Cooperativo de Investigacion en Papa (PROCIPA) 

Realizado en colaboraci6n con la: - Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuaria (EMBRAPA) 

CENTRO INTERNACIONAL O LA PAPA (CIP) 

Agiarfado Tialx 25672PE Cables CIPAPA.Lina TBfonos5969 Lma.Peu 
36692 354354FAX 351570 Cofeo elocftmo 157CGI01:1IS? CG043 

1989 



AGRADECIMIENTOS 

Al servicio de Produq o de Sementes Basica (SPSB) de la 
EMBRAPA y a la Cooperativa Agricola COTIA, ambas de Canoin
has, S.C. por la valiosa ayuda en la organizaci6n del Taller de 
Trabajo realizado en aquella ciudad brasileha, en la que se gest6 
la preparaci6n do esta publicacion. 

A todos los participantes en el referido Taller de Trabajo y es
pecialmente a los del sector privado, quienes ademas de sus 
aportes tecnicos hicieron posible esta reunion mediante la finan
ciacion de sus propios gastos. A todos los participantes tambien 
les agradecemos su paciencia para realizar las mbltiples revisio
nes de los manuscritos. 

Esta publicaci6n se imprimi6 en los talleres de la
 
Unidad de Comunicaciones,
 

Centro Internacional de la Papa, Lima, Peru, Sep. 1989.
 

Tirada; 750
 

XVI-SS-S-21 -0-750
 

ISBN-92-9060-135-3 

ISBN-92-9060-135-3 

ii 



Contenido 

Introducci6n .....................................................
 

Presentaci6n ......................................................... 3
 

Razones y Objetivos de las Reuniones sobre Tub~rculo-semilla de Papa
 
en Canoinhas,S.C.
 

Situaci6n Actual da la Producei6n de Tubdrculo-semilla de Papa en la
 
Argentina
 

Situaqco da Produq~o de Batata-semente no Brasil
 

Situaci6n de la Produccion de Tub~rculo-semilla en Chile
 

Situaci6n de la Producci6n de Tubdrculo-semilla en el Uruguay
 

Situaci6n del Cultivo y Descripci6n del Programa de Papa en el Paraguay
 

Situaci6n de la Producci6n de Tub6rculo-semilla en la Regi6n Andina
 

Oscar A. Hidalgo .................................................. 5
 

Conclusiones y Recomendaciones ......................................... 7
 

Capitulo I
 

Situaci6n Actual de la Producci6n de Tub~rculos-semillas ............... 13
 

Marcelo A. Huarte ................................................. 15
 

Elcio Hirano ...................................................... 23
 

Jos6 Santos Rojas ................................................. 27
 

Carlos Crisci ..................................................... 43
 

Antoliano L6pez Portillo ......................................... 51
 

Fernando N. Ezeta ................................................. 61
 

iii
 



Capitulo II 

Situaci6n Actual de los Servicios de Certificaci6n (Fiscalizaci6n). 
Problemas Cuarentenarios en el Intercambio de Tub6rculos-semillas ...... 65 

Situaqao Atual do Sistema de Certificaq~o de Batata-semente no Brasil 
2 Andlise dos Aspectos Fitossanitrios para o Interc~mbio Internacional 
de Batata-semente 

Elcio Hirano ...................................................... 67 

Legislaqo para Importaq~o de Batata no Brasil 
Carlos A. Lopes ................................................... 73 

Servicios de Certificaci6n y Andlisis de los Principales Problemas 
Cuarentenarios en el Uruguay 

Daniel L. Fernandez Bustelo ....................................... 75 

Capitulo III 

Esquemas y Metodologias para la Producci6n y Control Sanitario de 
Tub6rculos-semillas de Caitegoria Prebisica ............................. 83 

Esquemas y Metodologias de Producci6n y Control de Tub~rculos-semillas 
de la Categoria Prebdsica en la Argentina 

Ivan P. Butzonitch ................................................ 85 

Produqfo de Batata-semente Prebdsica no Centro Nacional de Pesquisa de 
Hortalicas CNPH - EMBRAPA 

Jose Amauri Buso, Alice K. Inoue, Francisco J.B. Reifscheneider, 
Antonio Carlos de Avila, Antonio Carlos Torres, Andre N. Dusi ..... 91 

Sistema de Produqdo e Tecnologia Usada nas Sementes Pr6bisicas no SPSB 
da EMBRAPA 

Jos6 Egidio Flori ................................................. 97 

Producci6n de Tub~rculos-semillas de Categoria Prebsica de Papa y 
Control Sanitario 

Jos6 Santos Rojas ................................................. 101 

Producci6n y Control Sanitario de Tub~rculos-semillas de Categoria 
Preb~sica: Algunos Factores Comunes 

James E. Bryan .................................................... 111 

Produq~o de Anti-soros para Diagn6stico de Patogeno: Perspectivas no 
Brasil 

Antonio C. de Avila, Andre N. Dusi ................................ 113 

Producc-i6n de Antisueros para el Diagn6stico de Virus 
L.F. Salazar ...................................................... 115 

iv 



Capi tulo V
 

Acta de la "II Reuni6n de Coordinaci6n de Actividades del PROCIPA;
 

II Reuni6n de Coordinaci6n de Actividades del PROCIPA; Proyecto:
 

Proyecto: Producci6n de Semilla" ....................................... 167
 

"Producci6n de Semilla" ................................................ 169
 

Programa. Taller de Trabajo ............................................ 189
 

Lista de Participantes .............. .................................. 195
 

Abreviaturas ........................................................... 199
 

vi
 



Capitulo IV 

Papel de las Empresas Privadas en la Producci6n de Tubdrculos-semillas 119 

A. CASOS ESPECIALES 

Productora de Semillas S.Z. Limitada-Chile: Una Empresa Privada 
Extranjera en un Pais de la Regi6n 

Omar Werner Weisser ............................................... 121 

Actividade de uma Empresa Cooperativa Nacional - Cotia Brasil 
Satoru Ogawa ..................................................... 135 

Actividad de una Empresa Privada en el Diagn6stico y Certificaci6n de 
Tub~rculo-semilla de Papa: Una Experiencia Argentina 

Ana Maria Escarri ................................................. 141 

B. EMPRESAS DE PRODUCCION DE TUBERCULOS-SEMILLAS 

Bomatrix: Uma Empresa Privada Brasileira de Produqo Batata-semente 
A.G. Cosentino, G.M. Faria, R.M. da Silva ......................... 143 

Bioplanta: Tecnologias de Plantas Ltda. 
Dimas A. Lobato Campos ............................................ 147 

A EMPASA e seu Programa de Trabalho 
Leopoldo B. Bougeard .............................................. 151 

Sociedade Brasileira de Sementes (SBS)-Biotecnologia e Produqio 
Agricola Ltda.: Uma Empresa Privada Brasileira de Produq~o de 
Batata-semente 

Marilio Cardoso .................................................... 155 

AGROTECNICA S.A.: Una Empresa Argentina de Producci6n de Tubdrculos
semillas de Categoria prebdsica de Papa 

Ricardo A. Caldararo .............................................. 159 

ATLANTIDA SEMILLAS: Una Empresa Argentina en la Producci6n de 
Tubdrculos-semillas de Categoria Prebisica de Papa 

Ana Maria Escarri .................................................. 161 

PILPOT S.A., Una Empresa Argentina para la Multiplicaci6n de Material 
Bisico de Papa 

Miguel A. Reman ................................................... 163 

El Progrema de Producci6n de Tub6rculo-semilla de Categoria Certificada 
de la Empresa AGRICOLA NACIONAL S.A.C. e I. de Chile 

Armando Aguila Carrasco ........................................... 165 

V 



"Avances en la Producci6n de Semilla Prebasica 
de Papa en los Paises del Cono Sur" 

ORGANIZACION DEL TALLER: 

Centro Internaclonal de la Papa (CIP)
 
Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuaria (EMBRAPA)
 

PATROCINIO:
 

Programa Cooperativo de Investigaciones en Papa (PROCIPA)
 

INSTITUCIONES Y EMPRESAS REPRESENTADAS:*
 

Argentina
 

INTA, Diagn6stlcos Vegetales S.R.L., Pilpot S.A., Atl~ntida Semillas,
 
Agrogen6tica Ltda.
 

Brasil
 

EMBRAPA (CNPH, SPSB), COTIA, CIP, Biomatrix S.A., Bioplanta S.A., Biobras S.A.
 
Empasa Ltda., SBS-Biotecnologla e P.A. Ltda., ESAL.
 

Chile
 

INIA, SAG, ANPROS, Anasac, Semillas SZ.
 

Uruguay
 

CIAAB.
 

Paraguay
 

SEAG, CIP.
 

Per6
 

INIAA (PRACIPA), CIP.
 

* Ver el significado de las siglas al final de esta publicaci6n. 

vii
 



Introduccio'n 

- Presentaci6n 

- Razontes y objetivos de las reuniones 

- Conclusiones y recoumendaciones 



Presentacion 

Con agrado presentamos a la comunidad cientifica internacional, esta publicaci6n
 
que compila el aporte cientifico de distinguidos colegas latinoamericanos, sobre los
 
avances de los 61timos tiempos en la producci6n de tub6rculos-semillas de papa en los
 
paises del Cono Sur. Con esta publicaci6n se reconocen los logros obtenidos en
 
conjunto por los sectores privado y oficial de esos paises y por 
 P1 CIP en la
 
producci6n de tubdrculos-semillas de la categoria prebisica.
 

Esta publicaci6n documenta por tanto, el uso de la tecnologia moderna que ha
 
permitido que estos paises hayan podido, en corto tiempo, satisfacer sus necesidades de
 
tub6rculos-semillas de categoria prebisica, que 
 se hayan reducido significativamente

las importaciones de tub6rculo-semilla y en general, aumentar la oferta y el uso ,entre

los productores, de tubdrculos-semillas de buena calidad.
 

En esta publicaci6n se incluyen tambi~n los resultados de una 
reuni6n de
 
coordinaci6n de actividades en la producci6n de tub6rculos-semillas entre las
 
Instituciones integrantes del Programa Cooperativo de Investigaci6n en papa (PROCIPA),

organizaci6n que agrupa, en aspectos de investigacldn de papa, a los paises del Cono
 
Sur. Lamentablemente, atn no ha sido posible obtener los recursos necesarios para hacer
 
efectivos los proyectos coordinados del PROCIPA. Sin lugar a dudas la puesta en marcha
 
del PROCIPA y sus proyectos, beneficiarg no s6lo a los paises miembros, sino tambi~n a
 
muchos otros paises en desarrollo donde al igual que en el Cono Sur,los empresarios

estdn ansiosos de invertir en proyectos rentables y de gran beneficio social y

humanitario.
 

Finalmente en esta publicaci6n hemos insistido en uniformar el uso del t6rmino
 
"tubdrculo-semilla" o plural, "tub~rculos-semillas" en vez de la usanza tradicional de
 
simplemente "semilla" o "semillas". Tubdrculo-semilla es un compuesto imperfecto, cuyo

mensaje subyacente es "tubdrculo que es empleado en lugar de la semilla". Se compone

de dos sustantivos uno masculino y otro femenino. Como tal, forma el pural en ambos
 
tdrminos (lo mismo que cami6n-tienda, pot ejemplo) y los adjetivos que lo acompafian van
 
en masculino (tub~rculos-semillas importados, camiones-tiendas renovados.) El t6rmino
 
"semilla" debe ser reservado 
para referirse al material sembrado para reproducci6n

gimica. Tubdrculos-semillas, en cambio, deberg set reservado para referirse a
 
tubdrculos producidos o usados en la reproducci6n agdmica. Sus comentarios serAn
 
bienvenidos y esperamos que gradualmente, entre todos, lleguemos a mantener el uso
 
sistematizado de estos tdrminos.
 

LOS EDITORES
 



Razones y Objetivos de las Reuniones sobre
 
Tuberculo-semilla de Papa en Canoinhas S.C.
 
OSCAR A. HIDALGO
 

Director Regional II
 
Centro Internacional de la Papa (CIP), Brasilia.
 

En primer lugar, deseo expresar nuestro agradecimiento al "Servicio de Producci6n
 
de Sementes BAsicas" de la EMBRAPA 
por habernos acogido en esta oportunidad en Cano
inhas, ciudad que, sin lugar a 
dudas, es la "capital" del tub6rculos-semillas de papa
 
en el Brasil y, en esta oportunidad, la "capital" del tub~rculo-semilla de papa en
 
Latinoam~rica.
 

Al proponer a esta localidad como sede de estas reuniones, los colegas de los Pro
gramas de Papa de los paises del Cono Sur y del CIP hemos querido expresar nuestro
 
reconocimiento y rendir un homenaje a aqullos que tuvieron la feliz idea de establecer
 
aqui, este Centro de Producci6n de EMBRAPA. Tambi~n deseo agradecer a la Oficina Local
 
de la COTIA y, lo que es mAs importante, queremos dar nuestro reconocimiento a los
 
esfuerzos de muchos hombres de estas instituciones y a los productores de tub6rculo
semilla de la regi6n, quienes han hecho posible que la producci6n de tub~rculos
semillas de papa en el Brasil 
 sea una realidad. Gracias especialmente a los colegas

Elcio Hirano, Odone Bertoncini, Jos6 E. Flori y Satoru Ogawa, no s6lo por sus esfuerzos
 
para hacer posible esta reuni6n en Canoinhas, sino principalmente por todos sus
 
esfuerzos para producir tub~rculos-semillas de buena calidad, crear o modificar normas,
 
capacitar, promover el cultivo, etc.
 

Durante esta semana, realmente se llevar.n a 
cabo dos reuniones en Cahoihas. La
 
primera del 26 al 29 de octubre, sobre los "Avances en la producci6n de semilla
 
prebAsica de papa en los paises del 
Cono Sur", y la segunda, el 29 y 30 de octubre
 
sobre "Coordinaci6n de actividades sobre 
semilla dentro del Ambito del PROCIPA", que

asocia a los paises del Cono Sur en una red de cooperaci6n t6cnica, no s6lo en
 
semillas, sino tambi6n en otras Areas del cultivo.
 

Las razones para realizar la 
 primera reuni6n anuncdada (sobre tub~rculo-semilla de
 
categoria prebAsica) se refieren al ripido que
avance ha tenido la producci6n de la
 
semilla prebAsica en los 6ltimos 3 a 
4 afios en todos los paises. Al organizar esta

reuni6n consideraos que era necesario detenerse un momento para pensar lo mucho que se
 
ha obtenido hasta ahora, analizar los actuales problemas, estudiar como resolverlos y
 
proyectar nuestras acciones hacia el futuro.
 

Sin duda alguna, los avances obtenidos en esta Area se deben principalmente a las
 
investigaciones bisicas y aplicadas llevadas a cabo por los organismos oficiales de los
 
paises del Cono Sur y por el CIP. 
 Pero tambi~n se deben a la decisi6n de empresarios

valerosos que han invertido en una actividad que, hasta hace aigunos afios, no se pen
saba siquiera como posibilidad, pero que ahora es ya una realidad irreversible.
 

Esperamos que en estas reuniones aprendamos en conjunto sobre la situac16n actual,

sobre los factores limitantes, las posibles alternativas de soluci6n y, prioritaria
mente, sobre las perspectivas de esta industria llamada 
a resolver los problemas de
 
abastecimiento d2 tub~rculos-semillas.
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Es responsabilidad de los organismos de investigaci6n, de las otras instituciones
 
representadas y tambi~n del CIP, dar respuestas 
concretas a los problemas, y a la vez
 
propender porque la produccion sea obra de quien es mAs competente para hacerlo.
 

Estoy seguro de que, como producto del intercambio de experiencias en la primera

reuni6n, se llegarA a concluir que existe 
ya en nuestros paises el potencial tecnol6
gico y la fuerza creativa de nuestros t~cnicos para resolver nuestros propios proble
mas. Es mds, hay entre nuestros cientificos valores iguales o mejores a los de otros
 
paises del mundo para resolver los problemas que ahora enfrentamos.
 

Hagamos un esfuerzo para que en cada presentaci6n y en cada una de las sesiones
 
lleguemos a algunas conclusiones. Es un trabajo dificil para los relatores de cada
 
sesi6n, pero con la ayuda de todos creo que podremos hacerlo.
 

Los 	resultados de la primera reuni6n de trabajo servirin 
sin 	duda para que los
 
analice, en los dos 
iltimos dias de la semana, un grupo de representantes de las insti
tuciones oficiales de los paises miembros del 
 PROCIPA y tambi6n del CIP, y encuentren

las 	mejores alternativas para interactuar en forma coordinada en la bdsqueda de solu
ciones para los problemas comunes de la producci6n de tuberculo-semilla en nuestros
 
paises.
 

Es importante anunciarles que los idiomas oficiales para las dos reuniones ser.n el
 
portugu~s y el espafiol, y que ambos podrAn ser usados indistintamente. Hagamos si, un
 
esfuerzo en lo posible, de hablar despacio y bien vocalizado. Siendo asi, creo que

podremos comunicarnos sin 
dificultad. Si alguien necesitara ayuda de traducci6n,
 
varios de nosotros podremos ayudarles.
 

A todos les deseo una feliz estadia en Canoinhas. Que todos tengamos el mejor

provecho de estas reuniones y, por favor, itengan ihiucho cuidado con el tr~fico de la
 
ciudad!
 

Para finalizar, creo que es necesario resumir en pocas palabras los objetivos de
 
por lo menos la primera de las dos reuniones: "Avances en la producci6n de semilla
 
prebisica en los paises del Cono Sur"
 

1. Conocer la real situaci6n de la producci6n de tub6rculo-semilla de papa, y
 
en especial de la producci6n de la categoria prebisica en los paises de la
 
regi6n, con miras a aumentar y mejo-ar las relaciones interinstituclonales
 
y el intercambio tecnol6gico.
 

2. 	Conocer los factores fitosanitarios limitantes en el proceso de certifica
ci6n de semillas para facilitar el intercambio de semillas entre paises.
 

3. Difundir informaci6n sobre las tecnologias mejoradas para la producci6n de
 
tub~rculo-semilla de categoria prebisica de papa.
 

4. 	Promover una mayor participaci6n de las empresas privadas en el proceso de
 
producci6n y certificaci6n de tub~rculos-semillas.
 

Hagamos un esfuerzo para cumplir estos objetivos. Gracias.
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Conclusiones y Recomendaciones 

Sesi6n I - Producci6n de Tub6rculos-semillas' en los Paises del Cono Sur. 

1. 	Entre los paises del Cono Sur, Argentina, Brasil y Chile, tienen funcionando pro
gramas de producci6n de tub~rculo-semilla bajo esquemas formales e informales,
 
mientras que Uruguay y Paraguay s6lo han conducido programas piloto.
 

2. 	La informaci6n brindada por los citados paises demuestra que el desarrollo de sus
 
programas de producci6n de tub4rculo-semilla los ha conducido al autoabasteci
miento, o a una reducci6n significativa de la importaci6n de tub~rculo-semilla del
 
hemisferlo norte, con la excepci6n de Uruguay y Paraguay.
 

3. 	El desarrollo alcanzado por los programas de producci6n de tub6rculo-semilla estuvo
 
intimamente ligado con las decisiones gubernamentales relacionadas con la restric
ci6n de las importaciones. En el caso de Uruguay, la ausencia de un Programa de
 
producci6n de tubdrculo-semilla ha imposibilitado la difusi6n a los distintos
 
esquemas de producci6n de materiales gen6ticos seleccionados por su mejor
 
adaptaci6n.
 

4. 	En los paises del Cono Sur es evidente el desarrollo tecnol6gico de la producci6n
 
de tubdrculo-semilla de categorias prebdsica, bdsica y certificada, debido funda
mentalmente a la creciente participaci6n del sector privado y a la capacitaci6n y

alta especializaci6n del personal t6cnico involucrado.
 

5. 	Todos los paises del Cono Sur dependen de materiales gen6ticos generados fuera de
 
la regi6n. Para reducir esa dependencia se debe propender a una mayor complementa
ci6n entre los programas de mejoramiento y de producci6n de tub~rculos-semillas.
 

6. 	Las relaciones entre las instituciones involucradas en el cultivo de la papa en los
 
paises del Cono Sur deberian ser aumentadas, para un mayor beneficio de los progra
mas de producci6n de tubdrculos-semillas en la regi6n.
 

Sesi6n II - Situaci6n Actual de los Servicios de Certificaci6n (Fiscalizaci6n) de
 
Tubdrculo-semilla y AnAlisis de los Problenas Cuarentenarios Limitantes en
 
su Intercambio.
 

1. 	Casi todos los paises del Cono Sur: Argentina, Brasil, Chile, Uruguay y Paraguay,
 
tienen leyes, decretos, reglamentos o normas destinadas a establecer programas de
 
producci6n de tubdrculos-semillas de categoria certificada. En la mayoria de estos
 
paises la legislacion vigente estd siendo revisada con el fin de hacerla mis efec
tiva y adecuada a la realidad. En este anglisis de las leyes--y adecuacidn de los
 
servicios de certificaci6n--no debe olvidarse que la buena calidad de la produccidn
 

'Tub6rculo-semilla (plural = tubdrculos-semillas) se refiere a papa para reproducci6n
 
agfimica. Semilla se refiere al material sembrado para reproducci6n gAmica.
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de tub~rculo-semilla de categoria certificada es responsabilidad final del productor, y
 
que la legislaci6n y los servicios de control deben propender al desar-ollo de los
 
programas de producci6n de tub~rculo-semilla d esa categoria.
 

2. 	En esos mismos paises, las reglamentaciones actuales para la producci6n de
 
tubfrculos-semilla aparecen en general como muy severas y en algunos casos poco

realistas. La reglamentaci6n deberia adecuarse m~s a la realidad de cada pais,

estado o provincia y fundamentarse en la experiencia tdcnica o la investigaci6n
 
cientifica.
 

3. 	En algunos paises del Cono Sur se nota la tendencia a trasladar del sector oficial
 
al privado las funciones del servicio de certificaci6n.
 

4. 	Se sugiere a los paises intercambiar reglamentos o normas de certificaci6n y de
 
arentena, y nombrar una comisi6n, con poder decisorio, que realice reuniones
 
periodicas sobre el tema y que proponga normas cuarentenarias a los funcionarios de
 
los paises del Cono Sur.
 

Sesi6n III - Esquemas y Metodologias para la Producci6n y Contcol Sanitario de
 
Tubrculos-seillas de Categoria PrebAsica.
 

1. 	Con la adopci6n de t6cnicas de multiplicaci6n ripida y micropropagaci6n in vitro ha
 
aumentado significativamente el potencial de producci6n de tub~rculos-sem-flIT de
 
categoria prebisica. Este incremento, sin embargo, no ha sido acompafiado por un
 
desarrello paralelo en la capacidad de identificaci6n y detenci6n de problemas

patol6gicos y fisiol6gicos. Si esta clase de problemas ocurriera, los programas

nacionales tendrian grave dificultad para enfrentarlos y solucionarlos a corto
 
plazo.
 

Ante 	esta situaci6n se proponen las siguientes medidas:
 

1.1 	 Alertar a los programas nacionales sobre los riesgos y peligros de la
 
aplicaci6n indiscriminada de los sistemas de multiplicaci6n r~pida si
 
6stos no han sido acompafiados de procedimientos apropiados de control
 
sanitario.
 

1.2 	 Sugerir a los programas nacionales que seleccionen adecuadamente las
 
zonas de multiplicaci6n de tubdrculos-semillas de categoria preb6sica, a
 
fin de evitar que el proceso de multiplicaci6n exija un aunento innecesa
rio de la producci6n de tub~rculos-semillas de esa categoria. Asi se
 
evitargn los costos elevados y las limitaciones de un sistema de control
 
de calidad.
 

1.3 	 Los prcgramas nacionales deben tomar la responsabilidad de identificar
 
problemas actuales y potenciales en el uso de las t6cnicas de multiplica
ci6n rpida. Para ello deberin utilizar rutinariamente diversas merodo
logias como inoculaciones en plantas indicadoras y serologia, para lo
 
cual tanto el CIP como diversos programas nacionales podrian aportar sus
 
experiencias.
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2. 	Se h3 notado inconsistencia y variabilidad en la definici6n de las categorias de
 
tub~rculo-semilla. Por lo tanto, se recomienda un esfuerzo regional para estanda
rizar la terminologia de multiplicaci6n y la definici6n de las diversas categorias,
 
o por lo menos, compatibilizar las diversas terminologias incluidas en la legisla
ci6n de cada pais.
 

3. 	Se ha observado variabilidad fenotipica en los cultivares de papa sometidos a cul
tivo de tejidos. Sin embargo, no se conocen estudios cuantitativos de esa variabi
lidad ni de los factores que la originan. Con el fin de mantener la estabilidad
 
gendtica de los cultivares en aquellos programas que hacen uso frecuente del cul
tivo de tejidos se recomienda:
 

3.1 	 Determinar la frecuencia con que ocurre la variabilidad fenotipica en los
 
diversos cultivares y determinar otros cambios posibles de naturaleza fisio
l6gica asociados con ella.
 

3.2 	 Modificar los esquemas de produccion, de tal manera que sean introducidos
 
peri6dicamente al sistema clones tipicos de diversos cultivares.
 

Sesi6n IV - Funci6n de las Empresas Privadas en la Producci6n de Tubrculos-semillas 
de Categoria PrebAsica y la Interacci6n con el Sector Oficial. Anilisis 
de Casos. 

1. 	Es notorio el rApido desarrollo de los programas de producci6n de tub6rculos-semi
llas de categoria prebisica en Argentina y Brasil. Los programas de Chile, Uruguay
 
y Paraguay expresaron intenciones de desarrollar programas similares y se les reco
mienda continuar esos esfuerzos.
 

2. 	Los esquemas de producci6n adoptados por las empresas privadas son mAs o menos
 
similares. Estas han expresado que la multiplicaci6n in vitro (para luego llevar
 
plantas a camas de almAcigo) tiene notorias ventajas economicas sobre la
 
multiplicaci6n por esquejes.
 

3. 	Se considera que la deficiencia en el abastecimiento de antisueros estA en vias de
 
soluci6n gracias a las experiencias desarrolladas en Brasil y Argentina. Es muy
 
importante asegurar un abastecimiento constante, con antisueros de buena calidad.
 

4. 	Se considera que la mayoria de las empresas que producen tub~rculos-semillas de las
 
categorias preb6sica y b~sica, en la actualidad estin llevando a cabo pruebas
 
solamente para enfermedades vir6ticas, lo cual es necesario y debe continuar. Sin
 
embargo, se considera fundamental incluir tambidn pruebas para otros pat6genos como
 
el PSTV. AdemAs, serg necesario continuar investigaciones en los mdtodos de
 
diagn6stico de otros pat6genos, por ejemplo, enfermedades bacterianas.
 

5. 	Dada la importancia de las plantas madres en las tdcnicas de multiplicacion ripida,
 
es necesario probar esas plantas peri6dicamente, con plantas indicadoras, para
 
asegurar que otros virus no est6n presentes.
 

6. 	En las presentaciones de las empresas privadas se percibieron buenas condiciones
 
controladas en la producci6n de tubdrculos-semillas de categoria preb~sica.
 
Tambidn se not6 que se est~n tomando todas las precauciones posibles para evitar
 
problemas posteriores. Sin embargo, se ha observado tambidn que las experiencias
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de multiplicaci6n de tub~rculo-semilla en el campo son variables en cuanto al
 
riesgo de degeneraci6n. Se recomienda investigar mejores alternativas para reducir
 
estos riesgos y aumentar la vida til de los tub~rculos-semillas de categoria
 
prebAsica o inicial.
 

7. 	Se aprecia como muy positiva la experiencia de la empresa privada de la Repiblica

Argentina en el apoyo al proceso U..e
certificaci6n de semillas de su pais. Conside
rando las intenciones de privatlzaci6n de los sistemas de certificaci6n, las empre
sas de ese tipo deberian tener incentivos como una buena alternativa.
 

8. 	Algunas empresas privadas de diferentes palses del irea han expresado inter6s en
 
intercambiar tub6rculos-semillas de categorias prebisica y bAsica. Se sugiere a
 
las instituciones oficiales de los paises que faciliten el intercambio de esos
 
materiales.
 

9. 	Como se indic6 antes las empresas productoras de tub~rculos-semillas de categoria

prebisica se han desarrollado aceleradamente, trabajando con sistemas de multipli
caci6n rdpida. Se recomienda que tanto las instituciones oficiales como las priva
das, dediquen nmis recursos y esfuerzos al andlisis y la investigaci6n de los posi
bles riesgos que resulten de ese sistema de producci6n.
 

Sesi6n Plenaria: Ponencias, Conclusiones y Recomendaciones
 

1. 	Es necesario disponer de antisueros propios (nacionales) para atender las necesida
des de la industria de tub6rculos-semillas.
 

1.1 	 Se recomienda que los paises continien los buenos esfuerzos reportados para
 
lograr este objetivo.
 

1.2 	 Se dictamina que los programas nacionales de los paises del Cono Sur
 
necesitan antisueros para llevar a cabo aproximadamente un mill6n de
 
pruebas/virus/aflo (Tabla 1).
 

1.3 	 Se recomienda a las autoridades nacionales que faciliten el intercambio de
 
estos antisueros sin grav~menes de importaci6n/exportaci6n.
 

1.4 	 Se recomienda motivar a las empresas nacionales para que busquen alternativas
 
para la producci6n y el comercio de antisueros entre paises.
 

2. 	Es necesario ayudar a satisfacer la necesidad de efectuar anilisis de PSTV. Para
 
el efecto, ha sido aceptada la siguiente alternativa:
 

2.1 	 El CIP determinard el costo (costo operacional).
 

2.2 	 El andlisis estarg disponible para las empresas por intermedio de los progra
mas nacionales.
 

2.3 	 Los resultados se enviarAdn por intermedio de los programas nacionales.
 

2.4 	 El CIP ofrece esta prueba por tiempo limitado hasta que un programa o una
 
empresa privada lo pueda efectuar.
 

10
 



3. Es necesario que los programas nacionales intercambien material gen6tico y que
 

hagan 	un esfuerzo por evitar excesivos tr~mites burocriticos.
 

3.1 	 Existe mucho material que puede set intercambiado.
 

3.2 	 Los procedimientos deben ser bien conocidos por las distintas partes.
 

4. La utilizaci6n de t6cnicas de multiplicaci6n r~pida 
in vitro, en general, debe

encuadrarse en mecanismos de seguridad 
y control para prevenir la aparici6n de
tipos mutantes que no reproduzcan las caracteristicas fenotipicas y gendticas de la
variedad original. Deben ser considerados los siguientes a.pectos:
 

4.1 	 El mecanismo de seguridad: si bien no se conocen actualmente tdcnicas que

garanticen la no ocurrencia de variantes, 
se ha 	sugerido un procedimiento de
renovaci6n peri6dica (anual/bianual) de material de laboratorio, a partir de

tuberculos-semillas de plantas seleccionadas en 
el campo y luego transforma
das en plantas madres. Es necesario seguir procedimienios adecuados de con
trol de calidad. 
Tambidn se sugiri6 un mAximo de 20 generaciones in vitro.
 

4.2 	 El mecanismo de control: en los programas de Argentina y Chile existen meca
nismos de fiscalizaci6n para el control del 
 tipo varietal. Se deberia pro
pender al mantenimiento de las variedades nacionales, realizando las compara
ciones y controles de los 
 productos de las Empresas (minitub6rculos, clones,

etc.), con patrones varietales existentes 
en los organismos creadores. Esto
 
tambi6n podria ser complementado con t6cnicas electrofor6ticas y se recurri
ria a los organismos nacionales europeos y norteamericanos con el mismo fin
 
(NAK, USDA, etc.).
 

4.3 	 La investigaci6n: realizar la que 
sea necesaria para adecuar y complementar

las tdcnicas de multiplicaci6n rdpida y clonal, aprovechando las ventajas

comparativas de ambas y disminuyendo sus riesgos.
 

5. Tratar que los organismos que llevan 
a cabo los programas nacionales de tub6rculo
semilla de papa sean los que entreguen el material in vitro a los productores de

tuberculo-semilla de categoria prebisica, asegurando 
asi-elontrol de tipo varie
tal.
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Tabla I. Necesidades anuales de antisueros para diagn6sticos de virus de
 
papa en los paises del Cono Sur (PROCIPA). (Las cantidades indi
can miles de pruebas por virus/afio).
 

No. pruebas
 
Pais Empresa (x 1 000)
 

ARGENTINA
 
Diagn6sticos Vegetales y Atlntida Semillas 250
 
Agrogen~tica 10
 
Pilpot S.A. 11
 
Otras Empresas 220
 
Programa Nacional 10
 

501
 

BRASIL
 
Coop. Cotia 100
 
Biomatrix 
 24
 
Bioplanta 50
 
Empasa 15
 
S.B.S. 
 12
 
ESAL 
 60
 
SPSB-EMBRAPA 
 60
 
Programa Nacional 10
 

331
 

CHILE
 
Semillas SZ 
 20
 
Anasac 
 20
 
ANPROS 
 35
 
Programa Nacional 50
 

125
 

PARAGUAY
 
Programa Nacional 5
 

URUGUAY
 
Programa Nacional 15
 

TOTAL 
 977
 

Total por virus = 977 000 pruebas/alo.
 
Valor promedio (estimado)/virus/aio = US$ 60 000.00
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Situazi6n Actual de la Produccion de Tuberculo
semilla de Papa en la Argentina
 
MIACE]L A. HUARTE 
Estaci6n Experimental Agropecuaria JrA Balcarce, Argentina
 

INTRODUCCION
 

Un an~lisis de la situaci6n actual de la industria de la producc16n de semilla en
 
la Argentina se debe orientar necesariamente a: la identificaci6n de los principales
 
componentes productivos, la caracterizaci6n de su situiaci6n funclonal y, la evaluac16n
 
de las perspectivas y riesgos que se puedan asociar con la actIvidad. Los dos primeros

aspectos se encuentran intimamente relaclonados y han originado un sistema productivo,

ainico por sus caracteristicas, que ha permitido lograr una independencla de las impor
taciones en los 6ltimos tres afios. En tdrminos generales, llama la atencJ6n el ripido

desarrollo alcanzado y la elevada tecnificaci6n empleada en todas las etapas del pro
ceso productivo. En relacl6n con las perspectivas y riesgos, s6lo se pretende esbozar
 
una prospecci6n sobre la evoluci6n de la actividad y el mantenimiento de los logros

alcanzados que, como toda predicc16n, adolece de un inevitable margen de error.
 

PRODUCCION DE TUBERCULO-SEMILLA
 

La multiplicaci6n de tuberculo-semilla
 

Las condiclones ecol6gicas que hist6ricamente prevalecieron en el Sudeste de la 
provincia de Buenos Aires (SEPBA), permitieron el establecimiento y la consolidaci6n de 
un proceso multiplicador de papa. Las multiplicaciones repetidas (dos o ms) de 
tuberculo-semilla originalmente de alta sanidad (importado en el caso de los cultivares 
extranjeros, y producido por el Estado (INTA, MAR) en el caso de los cultivares nacio
nales) par parte de ciertos productores lideres torn6 en llamarse "producci6n de 
semilla". Para fines de claridad en este trabajo, llamare""multiplicadores" a aquellos
productores que realizan reproducci6n agimica en la que las categorias o clases de 
"semillas" (tub4rculos-semillas), se pueden originar en si mismas y por el solo hecho
 
de mantener un nivel de sanidad estimado por diferentes m4todos. A diferencia de los
 
"multiplicadores", los "productores de semilla" (tub6rculo-semilla) integran un sistema
 
de flujo continuo que parte de materiales ntcleo y utiliza sistemas de propagac16n

especiales (multiplicaci6n clonal y multiplicaci6n bdsica) con rigurosos controles
 
sani tarios.
 

Hasta el momento, los productores multiplicadores han tenido el m6rito de lograr el
 
objetivo de dejar de importar y, en el caso del cultivar Huincul, MAG, han tenido buena
 
parte del m~rito de su mantenimiento. En el primer caso, y en especial con referencia
 
al cultivar holand6s Spunta, el 6xito de las multiplicaciones ha dependido en buena
 
medida de la habilitaci6n de "areas diferenciadas para la producci6n de semilla" en las
 
provincias de Tucumn (Tafi del Valle), Mendoza (Malargie) y Catamarca (Las Estancias).
 



En cambio, los cultivares nacionales han subsistido y ocupado un importante porcentaje

de la superficie cultivada, sin suministros provenientes de fuera del SEPBA, debido a
 su gran rusticidad y a !a utilizaci6n de pruebas anticipadas de sanidad (PAS) o poscontrol. Estas 6ltimas tambi~n han sido 
un elemento importante en el mantenimiento de la
 
sanidad en los cultivares extranjeros.
 

El sistema PAS se ha generalizado tanto para la multiplicaci6n propia como para la
compraventa de papa destinada a siembra. 
 Estas pruebas se iniciaron en el laboratorio

de An lisis de Semilla de la Estaci6n Experimental Agropecuaria Balcarce (INTA) utill
zando el liamado "m~todo tradicional". 
 Este consiste en forzar la brotac16n de los 120
tub~rculos de una muestra provista por 
 el productor, o pot inspectores de fiscaliza
ci6n, luego de cosechado el lote (5 ha o menos). Luego se 
toma una yema por tuberculo
 
y se planta en macetas en invernadero. De las 
 plantas que se obtienen se realizan

observaciories visuales (PLRV y otros sintomas 
 visibles), pruebas sobre el clon A6 para
PVY y PVA, y serologia para PVX y PVS. El resultado demora dos meses como minimo.
"m~todo tradicional" fue utilizado posteriormente 

El
 
por laboratorios privados. En la
actualidad tanto los laboratorios oficiales conmo 
 los privados utilizan el m~todo ELISA
 

para las PAS. Con esta metodologia, 
que se aplica tanto a las multiplicaclones fiscalizadas como a las que integran el sistema informal no fiscalizado (50%, aproximadamente unas 6 000 ha), el productot llega al 
 inicio da su cultivo con un conocimiento
 
certero de la calidad de la simiente que va a utilizar.
 

Tambien son numerosos los anilisis que efectfian en planta durante el cultivo.
se 

Esta prdctica permite la eliminaci6n del follaje de cultivos en los que no se efectua
ron PAS, o en los de sanidad Je!conocida. 
 Si el resultado del anilisis es promisorio,

el multiplicador descarta la posibilidad de 
 infecciones futuras eliminando el follaje

antes de la aparici6n de grandes cantidades de pulgones (15-25 de enero en el SEPBA).
 

Entre los laboratorios oficialEs y privados 
y cultivos fiscalizados o no, en la

Argentina se analizan mAs de 3 000 muestras por ano.
 

Las PAS se complementan en la 
 actualidad con el dlagn6stlco de nematodos en

tub~rculo y suelo, y la instalaci6n de 
 trampas tipo Moericke, par. pulgones, en lotes
 
individuales.
 

La siembra de materiales con alta sanidad, 
 en parte proveniente de las dreas diferenciadas, el reconocimiento cteciente 
 de la "semilla" fiscalizada, la siembra tenprana, el uso de insecticidas granulados aplicados al momento de sembrar, el control de
ifidos en las primeras etapas del cultivo, la erradicaci6n temprana de plantas enfermas, la prueba de sanidad en hoja y la ellminaci6n temprana del follaje aplicando defoliantes, configuran las principales caracteristicas que han permitido en los 
iltimos

afios multiplicar tub~rculo-semilia en la Argentina y dejar de depender de importaciones
 
masivas.
 

La producci6n de tub6rculo-semilla
 

La producci6n de tub~rculo-semilla de papa en la Argentina tiene sus origenes en la
d~cada del 60, cuando se inician trabajos de multiplicaci6n clonal para el manteni
miento de la sanidad del cultivar Huinkun MAG, liberado en 1948.
 

Durante varics afios el sistema de producci6n de tub~rculos-semillas de categoria
bfisica del INTA logr6 suministrar cantidades apreciables de 
 semilla de cultivares

nacionales. 
No obstante, hasta hace pocos afios careci6 de continuidad y fue uno de los
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principales inconvenientes que 
afectaron la difusi6n de nuevos cultivares. En la
 
actualidad el INTA dispone de un 
 sistema integrado de multiplicaci6n in vitro, minitu
b~rculos, producci6n de categorias Bdsica, Registrada y Certifica2-a que asegura el
 
suministre de tub~rculo-semilla de alta calidad 
 de nuevos y antiguos cultivares nacio
nales. La producci6n bdsica del INTA ha funcionado 
con 6xito en el SEPPA y en
 
Malargle. La producci6n de las categoiias mAs avanzadas (Fundaci6n, Registrada y Cer
tificada) se realiza en una superficie de 40 ha en el SEPBA de donde se vende a los
 
productores multiplicadores. 
 Se tiene una medida del 6xito alcanzado con este sistema
 
productivo-demostrativo por la creciente difusi6n de los nuevos cultivares en los dlti
mos tres afios. La continuidad de este sistema estaria asegurada por el manejo empresa
rial que se hace de la actividad y por la interrelaci6n entre el Programa de Papa del

INTA, la Asociaci6n Cooperadora de la Estaci6n Experimental Agricola Balcarce (ente

privado sin fines de lucro) 
y un productor contratista de Malargie. Este el 6nico
 
programa en el pais que ha integrado el mejoramiento gen6tico y la producci6n de
 
semilla.
 

Otro programa oficial de 6xito es el llevado 
a cabo en la Estaci6n Experimental

Agropecuaria Obispo Colombres en Tucumin, que 
 trabaja en la multiplicaci6n clonal de
 
diversos cultivares, principalmente Spunta. El programa tiene como objetivo el abaste
cimiento de tub6rculos-semillas de categoria 
fundaci6n para el irea diferenciada de
 
Tafi del Valle (400 ha), meta que se 
 alcanzarg en la presente temporada. En la actua
lidad, y en conjunto con el INTA, se 
 llevan a cabo trabajos de mejoramiento gen6tico

tendientes a la obtenci6n de cultivares precoces y de reposo corto, en un marco de
 
integraci6n con la producci6n de tub~rculo-semilla. La Estaci6n Experimental Agrope
cuaria Obispo Colombres cuenta asimismo, con un servicio de diagn6stico.
 

Un programa similar se lleva a cabo en la provincia de Chubut por CORFO, aunque en
 
escala mas reducida.
 

La Universidad de C6rdoba tambi6n viene realizando trabajos en todas las etapas de
 
la producci6n de tub~rculos-semillas y tendientes a la consolidaci6n de una nueva irea
 
semillera diferenciada en las sierras de C6rdoba.
 

La Universidad Nacional de Cuyo trabaja 
 en los aspectos de investlgaci6n y produc
ci6n bajc condiciones controladas y diagn6stico sanitario. La Universidad Nacional de
 
Tucumdn realiza en multiplicaci6n bajo condiciones controladas.
 

De gran trascendencia son los trabajos que 
 en este sentido realizan las organiza
clones privadas. La empresa Pilpot S.A. 
ha sido la primera de ellas en comercializar
 
tub~rculos-semillas de 
 categoria fundaci6n originado en multiplicaciones de
 
minitub~rculos dentro de sus invern~culos. 
 Esta empresa realiza tambin el diagn6stico
 
para su producci6n propia. Las empresas Diagn6sticos Vegetales S. A. y Atldntida
 
Semillas, han sido las primeras en comercializar minitub~rculos (mis de 150 000 en dos
 
afios), actividad que ya va en su tercer afio consecutivo. La primera es a su vez la
 
principal empresa de diagn6sticos en papa. Tambi~n realizan producci6n de tub~rculos
semillas de las categorias mAs avanzadas. Otras empresas privadas (Tomds Lastra,

Proarpa S.A., Agrogen~tica S.A., Bi6tica S.A., etc.) han encargado importantes

inversiones para la producci6n bajo 
 condiciones controladas de minitub6rculos,
 
categorias bdsica y certificada y, en un caso mejoraniento gen6tico. Algunos

producctores de Malargie, Tafi y el 
 SEPBA, tambi~n realizan sus propias

multiplicaciones clonales. La Estaci6n Experimental Agricola 
Balcarce suministra
 
material in vitro a los laboratorios privados, minitub~rculos de cultivares nacionales
 
a algunos semilleristas, y familias de tub~rculos 
 para selecci6n de cultivares a tres
 
criaderos privados.
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En la Tabla 1 se resumen las actividades y principales entidades oficiales y priva
das en relaci6n con la producci6n de tubdrculos-semillas de papa en la Argentina. En
 
la Figura 1 se indican las principales Areas semilleras del pais y su importancia
 
expresada en superficie de papa fiscalizada.
 

Cabe resaltar el reciente desarrollo por parte del INTA, en colaboraci6n con el
 
CIP, de la producci6n de antisueros para el diagn6stico de las virosis. La producci6n
 
obtenida en el Instituto de Fitovirologia del INTA esti disponible para la venta a los
 
laboratorios de diagn6stico.
 

Perspectivas y riesgos
 

Si bien hace dos afios se pens6 que se llegaria rdpidamente a un excedente de
 
tubdrculo-semilla de papa de las categorias bdsica y prebdsica, esto no ha ocurrido a
 
pesar de existir un aparente sobredimensionamiento de la actividad en las etapas
 
iniciales.
 

Ademds de la existencia de algunos problemas sanitarios, el mantenimiento del sis
tema de multiplicaci6n tradicional ha competido en cierta forma con la consolidaci6n
 
econ6mica de la producci6n de semilla propiamente. Por fortuna para la naciente indus
tria privada, las instituciones oficiales no han tomado un papel competitivo sino mds
 
bien complementario, aunque en algunos casos falte una mayor discusi6n de objetivos en
 
el plano oficial.
 

Las "Areas diferenciadas" no han demostrado todo su potencial y la creencia de que
 
poseen propiedades que hacen innecesaria la aplicaci6n de la totalidad de la tecnologia
 
de producci6n de tubrculo-semilla ha llevado al fracaso a productores ubicados en
 
ellas. En muchos casos el productor del Area diferenciada fue un mero multiplicador y
 
no tom6 recaudos en la preservaci6n de las ventajas ecol6gicas que le ofrecia el drea.
 

Por todo ello, si bien parece improbable que se vuelva al sistema importador, adn
 
resta consolidar la actividad de producci6n bAsica y tornarla econ6micamente atractiva.
 
Se puede asegurar que no existen grandes problemas dentro del esquema de producci6n
 
bajo condiciones controladas (el propio nombre lo indica), ni en el esquema multipli
cador. Pero 6ste s6lo subsistiri si se corrigen los problemas de la producci6n de
 
tubdrculos-semillas de categoria bdsica, intermedia entre los laboratorios y el gran
 
cultivo de "semilla".
 

Una programaci6n adecuada de la acci6n de las entidades oficiales permitirg una
 
mejor complementaci6n con la actividad privada y evitarA la superposici6n de esfuerzos.
 
A ellas les cabe el papel mds importante en la concientizaci6n de productores y tdcni
cos mediante la investigaci6n, la extensi6n y la ensefianza.
 

El fortalecimiento del Servicio de Fiscalizaci6n pot medio de la participaci6n
 
privada estA comenzando a ser realidad y seguramente dard fruto inmediato en mejorar la
 
calidad de la "semilla".
 

La formaci6n de la Comisi6n Coordinadora del Programa Nacional de Semilla de Papa y

del Subcomit6 Tcnico, ha producido la legislaci6n necesaria para la producci6n de
 
tubdrculos-semillas de categorias bdsica y prebAsica y la introducci6n de nuevos culti
vares. Esta Comisi6n, formada por representantes de las instituciones oficiales y
 
privadas, traduce los intereses de los distintos sectores en una politica semillera que
 
sirve a la consolidacion del sistema.
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Tabla 1. Contribuci6n actual de instituciones oficiales y privadas a la producc16n de tub~rculos
semillas de papa.*
 

Actividades 

Instituciones 
Multiplicaci6n 

in vitro 
Multiplicaci6n 

ripida 
Multiplicaci6n 
inicial y clonal 

Multiplicaci6n 
fiscalizada 

Anti-
sueros Diagn6stico 

Mejoramiento 
genitico 

Capacitaci6n 
Rec. Humanos 

Oficiales 

INTA 

Ch. Exp. Miramar 

E.E. Obisco Colombres 

x 
--

x x 

x 

x 

I 

x 

-

-

x 

-

x 

x 

x 

K 

x 

-

-
U.N. Tucui 1 - _-_ 
U.N. Cuyo x - - - x 
U.N. C6rdoba 

Corfo Chubut 

x 

x 

1 

1 
1 

x 

- 1 

-

3 

-. 

- x 

U.N.M.d.P. .X 

Privadas 
PROARPA x x x x .... 
Diag. Vegetales x x - 1 - -
Agroconsult 

- 2 - x - -
Agr. Balcarce-UNITEC 1 - _ 2 - x - -
Pilpot - x x - 3 - -
Prod. Malagie - - x x - 1 - -
Prod. VBRC - _ - - -
Prod. Sudestey NOA - - - x - 1 - -
Coop. Gral. Pueryrr. - -
Interpot - _ 

-
Agrogen6tica 

T. Lastra 

x 
• 

x 

K 

x -

X 

-

-

- 1 
_ 

-

-

Referencias:
 

x: La actividad se desarrolla integralmente; on algunos casos incluye investigaci6n y experimentaci6n. 
1: Etapas inicialos
 
2: Asesorandento 
3: Para producci6n propia solamente
 

* No se incluye el servicio de fiscalizaAi6n do la SEAGP.
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Figura 1. Areas semilleras en Argentina y su superficia de tub~rculo-semi11a de 
categoria certificada. 



Las perspectivas de exportaci6n son reales y ya se han realizado algunos envios a
 
paises limitrofes. La integraci6n con Brasil y Uruguay abre un vasto panorama para
 
empresas conjuntas, oficiales y privadas, aprovechando las ventajas comparativas de los
 
paises que se integran. La alternativa exportadora es un factor de gran incentivo para
 
ocupar al mdximo la capacidad de producci6n existente en las categorias iniciales.
 
Para cumplir este objetivo serd necesario considerar una diversificaci6n en los culti
vares que se producen en la actualidad, dando preferencia a los requeridos pot el
 
mercado importador, y en general a los de mejor calidad culinaria y comercial.
 

Por ello, la integraci6n del mejoramiento gendtico, la producci6n de tubdrculo
semilla, y la promoci6n y la evaluaci6n de cultivares en verdaderas empresas de semi
lla, constituye una de las alternativas ms atrayentes de estos momentos.
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Situa§ o da Produ cio de Batata-semente no Brasil
 

ELCIO HIRANO 

Pesquisador, FMBRAPA/SPSB, Canoinhas, Brasil
 

0 Brasil 6 um pals muito grande 
 em extenrgo territorial e diversidade climitlca e
 
possibilita a produqgo de batata (semente consumo)
e durante todos os dias do ano,
 
portanto para se ter um retrato mais fiel da produqao de sementes 6 necessirio
 
apresentar a irea e produqao de batata consumo no pals, conforme mostra a Tabela 1.
 

Esta drea entretanto, n~o 6 plantada em uma 
 s6 safra, assim sendo pelo Tabela 2,

verifica-se que os plantios de batata estao distribuidos em cuatro 6pocas: safra das
 
secas, que corresponde a safra de outono; plantio do inverno que 6 a safra do mesmo
 
nome; plantlo das Aguas antacipadas que corresponde a safra da primavera e, finalmente,
 
o plantio das dguas retardadas que corresponde a safra de vergo.
 

A produqao de batata-semente esti dividida nas categorlas bisica, registrada e
 
certificada (A e B). Nas Tabelas 3 e 4 sgo apresentadas as produq~es de sementes
 
certificada e bisica, quanto a semente registrada, 
esta classe apesar de ser
 
oficializada nao havia produqao, entretanto a partir de 1988, seri iniciada a produqgo,

visando a diminuir o ddficit de 
oferta de sementes bAsicas e aumentar a oferta de
 
sementes certificadas no mercado, visando 
diminuir a baixa taxa de utilizargo de
 
sementes melhoradas (certificada, bisica e registrada) no pals, possibilitando desta
 
maneira a aumentar ainda mais a disminuiqgo de importagbes de batata-semente da Europa,
 
conforme mostra a Tabela 5.
 

Assim sendo, as conclus~es sobre a produqao de batata-semente no Brasil 6 a
 

seguinte:
 

1. 	Demanda potencial de batata-semente: 9-10 milhbes de caixas de 30 k.
 

2. 	Produqgo atual de batata-semente certificada: de 2,5 a 3,5 milhaes de caixas
 
(dados m~dios entre 1980/1985).
 

3. 	Oferta atual de batata-semente b6sica (dados m6dios entre 1980 a 1985):
 

3.1 Importada: entre 90 000 e 130 000 caixas.
 

3.2 Nacional: entre 50 000 e 95 000 caixas.
 

Total entre 140 000 e 225 000 caixas.
 

4. 	Porcentagem de utilizaqgo de semente melhorada 
 (certificada e bisica): 25 a
 
30% da demanda potencial.
 

5. 	0 restante, os agricultores utilizam semente pr6pria ou n~o certificada.
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Tabela 1. Area e produqgo de batata no Brasil por Estados.
 

1981 1982 1983 1984 S 
Estado ha t h5 t ha t ha t ha 

SP 29 440 495 600 31 q44 573 315 31 660 528 900 31 472 583 430 30 000 

PR 39 146 159 375 50 460 598 553 45 004 422 870 40 929 502 673 45 000 

Sc 18 327 IS: 963 18 975 160 912 16 580 115 498 17 036 160 692 18 000 

PS 47 879 283 816 45 779 245 624 45 917 250 078 48 867 340 299 47 000 

MG 33 470 492 729 32 248 546 818 27 881 470 215 33 128 596 360 31 000 

Es 350 3 647 419 4 672 411 4 536 757 8 696 460 

RJ 583 4 267 586 4 876 457 4 737 334 3 410 420 

RA 740 6 896 600 6 200 187 1 964 357 4 200 490 

PS 682 1 973 857 4 550 782 4 021 898 6 314 710 

OF 247 4 940 394 7 105 540 10 071 542 11 356 485 

Outros 163 1 876 192 2 150 248 3 689 163 1 876 190 

Brasil 171 027 1 907 082 182 454 2 154 775 169 670 1 826 579 174 483 2 219 306 173 755 

Tabela 2. Epocas de plantio, drea e regibes de plantio de batata no Brasil.
 

2
Epoca Datas do Plantiol Area (ha) Regiaes
 

Secas I do jansiro a 30 do abril ± 60 000 Sul, Sudeato o Centro-Oesto 

Inverno I do maio a 30 de julho ± 30 000 Sudeste, Centro-Osto a Nordeste 

Aquas antecipadas 1 do agosto a 30 do octubro ± 105 000 Sul, Sudosto o Centro-Ooste 

Aguas retardadas 1 de novembro a 30 do dezembro ± 5 000 Regiqoos altos do Sul a Sudeste 

'Referente somente a data do plantio, sendo a colheita em midia 100 
dias ap6s o plantio.
 

'Discriminaq6es:
 

Sul: Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Sul do Parana
 
Sudeste: Sgo Paulo, Norte do Parani, Sul de Minas Gerais, Rio de Janeiro, Espirito Santo.
 
Centro-Oeste: Goias, Brasilia, Mato Grosso do Sul.
 
Reqi6es altas do Sul e Sudeste: Regiaes de S~o Joaquim/SC, Palmas/PR, Guarapuava/PR, Castro/PR, Lagos/SC, Sul
 
de Minas Gerai,
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Tabela 3. Evolugao da produqao de batata-semente certificada entre 1980/1985.
 

Ano 
 Produqao Produtividade
 
agricola Estados 
 Area (ha) t cxs kg/ha cxa/ha
 

1981 	 MG 3 154 
 32 493 1 098 100 10 444 348
 
PR 355 4 969 
 165 633 13 997 466
 
SC 2 877 1 407 924
40 506 14 079 469
 
SP 0 0 0
0 0 


Total 6 386 78 418 2 671 280 12 280 409
 

1982 	 MG 4 096 42 098 1 429 933 8 744 291
 
PR 678 376 300
11 289 16 650 555
 
SC 3 440 47 338 13 761
1 577 933 458
 
SP 394 2 503 83 433 6 352 211
 

Total 9 418 
 104 028 3 467 599 11 045 368
 

1983 	 MG 3 054 
 25 583 852 766 8 376 279
 
PR 599 9 844 328 133 16 434 547
 
SC 3 297 39 130 1 304 333 
 11 86S 395
 
SP 889 4 869 162 300 5 477 182
 

Total 7 839 79 426 10 132
2 647 532 	 337
 

1984 	 MG 3 195 27 165 905 500 8 500 
 283
 
PR 705 11 640 388 029 16 500 550
 
SC 3 638 45 480 1 516 000 12 500 416
 
SP 
 771 4 245 141 492 5 500 183
 

Total 8 305 
 88 530 2 951 	021 10 660 355
 

1985 	 MG 2 09 17 202 8 480
573 566 282
 
PR 571 7 506 250 220 13 730 438
 
SC 3 956 42 047 1 401 582 11 990 354
 
SP 715 4 560 152 000 
 6 400 212
 
RS 103 600 20 000 
 4 700 194
 

Total 7 374 71 920 9 100
2 377 368 	 296
 

Fonte: 	 Coordenadoria de Sementes e Mudas/SPV/SNAP/MA.
 
Dados em toneladas e caixa de 30 kg liquidos.
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Tabela 4. Produqao de batata-semente bisica, entre 1980/1987.
 

Servi~io de produq~o
 
de sementes bsicas Outras
 

(EMBRAPA) empresas Total
 
Ano 	 t cxs t cxs t cxs
 

1980 1 393 46 433 - - 1 393 46 433
 
1981 1 590 53 000 
 - - 1 590 53 000
 
1982 2 071 69 033 - - 2 071 
 69 	033
 
1983 2 929 97 633 - - 2 929 97 633
 
1984 1 905 63 500 - - 1 905 
 63 500
 
1985 1 548 51 603 1 221 40 700 2 769 92 300
 
1986 1 295 43 166 1 371 45 700 2 666 88 866
 
1987 1 435 47 833 2 255 75 166 3 690 123 000
 

Fonte: 	 EMBRAPA/SPSB, MINAGRI/CTBS.
 
Dados em toneladas e caixas de 30 kg liquidos.
 

Tabela 5. 	Importagio de batata-semente da Europa entre
 
1980 a 1987, em caixas de 30 kg.
 

Ano caixa t
 

80/81 504 609 16 820
 
81/82 424 328 14 144
 
82/83 255 756* 8 525*
 
83/84 193 578 6 452
 
84/85 125 329 4 177
 
85/86 9, 746 3 158
 
86/87 126 302 4 210
 
87/88 132 900 4 430
 

* 	 At4 1983, importava-se semente certificada e b~sica, 
entretanto a partir de 1983, ficou autorizada somente 
a importaqgo de semente bbsica, pelos produtores de 
batatas-semente brasileiras, com finalidade de reprodu
q;o.
 

26
 



Situaci6n de la Produccion de Tuberculo-semilla 
en Chile 
JOSE SANTOS ROJAS 

Ing. Agr. Programa Nacional de Papa, Estaci6n Experimental Remehue, INIA, Osorno. Chile
 

INTRODUCCION
 

La base del desarrollo de la agricultura moderna es el uso de semilla de buena
 
calidad de variedades adaptadas de alto potencial de rendimiento.
 

En el cultivo de la papa (Solanum tuberosum L.), normalmente la producci6n de
 
tub6rculos-semillas de buena calidad se obtiene mediante un proceso organizado denomi
nado "Certificaci6n de Semilla". El prop6sito fundamental del proceso de certificaci6n
 
es lograr una simiente que garantice:
 

1. 	Identidad y pureza varietal.
 

2. 	Alto nivel de sanidad.
 

3. 	Buen estado de conservaci6n y brotaci6n.
 

4. 	Tamao adecuado.
 

En Chile viene funcionando ininterrumpidamente un programa de producci6n de
 
tub6rculos-semillas de categoria certificada desde 1959, es decir, desde hace mis de un
 
cuarto de siglo. Este programa ha reportado al pais mltiples beneficios, entre los
 
que destacan los siguientes:
 

1. Autoabastecimiento de tub~rculos-semillas de buena calidad de los cultivares
 
comerciales nhs importantes.
 

2. 	Contribuci6n al desarrollo y fortalecimiento de la industria semillera
 
nacional, en la que se fundamenta el incremento de la productividad agri
cola.
 

3. 	Mejoramiento de la calidad de la producci6n de papa.
 

4. 	Generaci6n de divisas por concepto de exportaciones.
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RESENA hISTORICA
 

Ya en 1930 los t~cnicos chilenos reconocian que en las diferentes zonas productoras
 
de papa del pals se podian obtener altos rendimientos si se empleaban mejores varieda
des, tub~rculos-semillas de categoria certificada y apoyo los productores con
a 

programas de extensi6n agricola en el cultivo.
 

En 1936, el Decreto No. 801 estableci6 oficialmente la certificaci6n de papa en el
 
pais. Al afio siguiente el Ministerio de Agricultura de Chile import6 tub~rculos
semillas de categoria certificada de una serie de variedades desde Nueva Escocia,
 
Canada. El objetivo fue iniciar un programa de producci6n nacional de tub~rculos
semillas, de categoria certificada, teniendo como base inicial tub~rculos-semillas
 
importados, de buena calidad.
 

La primera multipLicaci6n de los cultivares importados (Katahdin, President, Green
 
Mountain, Irish Cobbler, Golden y otras) 
 se realiz6 en la Subestaci6n Experimental Los
 
Angeles (370281 Lat. S; 72024 , Lon. 0). Sin embargo, la alta poblaci6n de dfidos vec
tores de virus que alli existia, oblig6 a que al afio siguiente la multiplicaci6n de
 
tub~rculo-semilla se estableciera en una 
 zona m~s fria y hmeda, a orillas del Lago
 
Llanquihue. Fue asi como en 1939 el Departamento de Genktica y Sanidad Vegetal del
 
Ministerio de Agricultura de Chile empez6 un programa de produci6n de tub~rculos
semillas de categoria bdsica en la Estaci6n Experimental Centinela de Puerto Octay


' 
(40058 Lat. S; 72055/ Lon. 0), utilizando el m~todo de multiplicaci6n y selecci6n
 
clonal como primera generaci6n. La cosecha de la multiplicaci6n masal de estos clones
 
(segunda generaci6n) se entreg6 como Semilla Fundaci6n a productores privados que
 
aceptaron cumplir voluntariamente las normas y reglamentos de producci6n de "papa
semilla certificada".
 

Este primer esfuerzo por establecer un programa de producci6n de tub6rculo-semilla
 
en el pais no tuvo el 6xito esperado por una serie de razones, entre las cuales
 
destacan las siguientes:
 

1. 	El objetivo central de este programa fue producir tub~rculos-semillas para exporta
ci6n careciendo de infraestructura y de la respectiva experiencia comercial y tec
nol6gica.
 

2. 	Las variedades que entraron al sistema de certificaci6n no tenian importancia
 
comercial en el pals. En Chile el consumidor prefiere tub~rculos de piel roja,
 
pulpa amarilla y firme a la cocci6n y las variedades que se multiplicaron en el
 
programa de certificaci6n eran de piel y pulpa blanca.
 

3. 	La inestabilidad de mercados y de precios para el tub~rculo-semilla de categoria
 
certificada, estrechamente ligada a lo ocurrido ron la papa fresca para el consumo,
 
desalent6 a los productores de tub~rculo-semilla de categoria certificada.
 

No obstante lo anterior, algunas de las variedades (President, Industrie) disemina
das por este programa de certificaci6n en la zona sur, salvaron al pals del colapso
 
total de su producci6n de papa en 1949. En ese afio apareci6 y se disemin6 rApidamente
 
en Chile el tiz6n tardio de la papa (Phytophthora infestans), el cual arras6 al culti
var criollo "Corahila", que cubria cerca de 90% del total de la superficie cultivada
 
con papa.
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En 1959 la empresa mixta alemana-chilena SEGENTA Ltda., inici6 un programa de pro
ducci6n de tub6rculo-semilla de categoria certificada, utilizando variedades holandesas
 
y alemanas. En un predio cercano 
a la ciudad de Puerto Varas (410191 Lat. S; 72059,

Lori. 0), en la zona sur del pais, SEGENTA produjo tubdrculo-semilla de categoria bisica
 
mediante multiplicaci6n y selecci6n de tubdrculos-unidad, clones y grupos clonales. La
 
cosecha de la multiplicaci6n y selecci6n masal 
 de 	 los grupos clonales constituia la
 
Semilla Fundaci6n en la cuarta generaci6n. Las etapas posteriores de certificaci6n
 
(categorias registrada y certificada) eran realizadas mediante contrato con
 
productores privados.
 

El programa de producci6n de tub6rculo-semilla de categoria certificada de SEGENTA
 
Ltda. fue exitoso, si se considera que lleg6 
 a expandir en el pais algunas variedades
 
de papa: Pimpernel, Grata, Urgenta, Fina, Isola, Cosima 
y Sevara. Ademis, en los
 
mejores momentos lleg6 a producir mds de 2 500 
 t/afio de tub~rculos-semillas de
 
categoria certificada, parte de las cuales fueron exportadas.
 

El sistema de multiplicaci6n de Semilla BAsica de Papa seguido por SEGENTA tuvo
 
algunos probleias fitosanitarios (Streptomyces scabies, Rhizoctonia solani, Erwinia
 
spp.) y de mezclas varietales, derivados de lo corto de las rotaciones seguidas en el
 
campo de reproducci6n de dichos materiales. 
 Por otra parte, la inestabilidad de merca
dos y precios desalent6 a los mejores productores de tub~rculo-semilla de categoria
 
certificida.
 

En 1964 el Ministerio de Agricultura de Chile cre6 el Instituto Nacional de Inves
tigaciones Agropecuarias (INIA), 'on el fin de tener 
una fuente de generaci6n y trans
ferencia de tecnologia que permitiera incrementar la productividad agricola y pecuaria

del pals. Ese mismo afio el INIA organiz6 el Programa de Papa con el fin de mejorar el
 
rendimiento, calidad de la producci6n y el aprovechamiento de este cultivo.
 

El Programa Nacional de Papa del INIA ha Lealizado notables aportes tecnol6gicos al
 
Programa de Producci6n de Semilla Certificada del pais. Sus contribuciones mds resal
tantes son las siguientes:
 

1. 	Definici6n de las zonas con mejor aptitud para la producci6n de tub~rculos-semillas
 
de categoria certificada. Se estudi6 la dinmica poblacional de fidos vectores,
 
diseminaci6n de virus y el 
 rendimiento y sanidad logrados con tub~rculos-semillas
 
producidos en diversas regiones del pais.
 

2. 	Introducci6n, evaluaci6n y multiplicaci6n de las variedades comerciales mAs impor
tantes que han existido en las 6ltimas dos d~cadas (Tabla 1, Figura 1).
 

3. 	Mantenci6n y multiplicaci6n de "Semilla Prebdsica 
y B~sica de Papa" mediante un
 
sistema de "reproducci6n y selecci6n geneal6gica o clonal" (Figura 2).
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Tabla 1. 	Variedades de papa mds importantes del programa de certificaci6n
 
de tub6rculo-semilla, ahio de introducci6n, pais de origen e
 
instituci6n introductora.
 

Ahio de 
Variedad Origen introducci6n Instituci6n 

Pimpernel Holanda 	 1959 
 SEGENTA Ltda.
 
Grata Alemania 1959 SEGENTA Ltda.
 
Urgenta Holanda 1959 SEGENTA Ltda.
 
Sevara Chile 
 1959 SEGENTA Ltda.
 
Desir~e Holanda 1968 SEGENTA Ltda.
 
Ultimus Holanda 1968 INIA
 
Arka Holanda 1968 INIA
 
Spartaan Holanda 
 1968 INIA
 
Bintje Ftolanda 1976 INIA
 
Mirka Checoslovaquia 1976 INIA
 
Cardinal Holanda 
 1q76 INIA
 
Kennebec EE. !JIJ. 
 1970 INIA
 
Baraka Holanda 1982 SEMILLA S/Z

Yagana-INIA Chile 198? INIA
 
Romano Holanda 1982 AGRICO/ANASAC 
Corahila Ch i l 1983 INIA 

Fuente: 	 INIA/CIP, estudio socioecon6mico de la producci6n dE tub6rculos
semillas de categoria certificada en Chile: 1983/84.
 

TEMPORADA
 
iDE 	 INSCRIPCION 

Desirle 2831 ha 18 

Ultinmus 2693 	ha 16
 

Pi,,pernel 	 2484 ha 22
 

Grata 1760 	ha 25 

Spartoan 1138 ha 	 17 

Arka 	 905 ha 15 

Urgenta 	 1878 ha 16 

Cardinal 230 	ha 8 

Cosima 216 	ha 8 

Sevara 203 	ha 1 1 

1000 2000 3000
 

Figura 1. 	Superficie inscrita de los cultivares mis importantes durante
 
los tiltimos 25 ahios.
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Afo I Aho 2 Ahn 3 Aho 4 Aho 5 Ao 6 Aio 7 

Indice de A (I,, 
ttib [culo 10 10 ! 00 10 1000 

, v 9 9 - 99 9 - 999 

8 8 - 98 
 8 - 993 

/ -- l 7 7 - 97 7 - 997Thbrculo unidad
 

6 6 - 96 6 - 996 

Semilla Smdilla Semilla5 - 5 - 95 
 5 - 995 bisica registrada, certificada 

_1 4 4 - 94 4 - 994 (Fundaci6n) (Certi:jcada ira. (Certificada 2da. 
generuci6n: C-1) generaci6n: C-2) 

2 3 3 - 93 3 - 993 

3 4 2 2 - 92 2 - 992 

11'91 1 9 

Multiplicaci6n del
 
tuberculo unidad 
 Clon Grupo clonal Familia clonal
 

Semilla prebisica INIA 
 f INIA - Multiplicadores privados
 

Figura 2. Esquema del proceso de producci6n de tub6rculos-semillas de categoria certificada de
 
papa en Chile.
 



En 1968 el INIA comenz6 a producir "papa-semilla bdsica" en la Estaci6n Experimen
tal Remehue, de Osorno. En 1973 cre6 un centro especializado de producci6n de tub6rcu
los-semillas de categorias prebisica y bfsica en la Sub-Estaci6n Experimental La Pampa,
 
Purranque. Desde entonces, el INIA 
ha sido el principal proveedor de tub~rculos
semillas de categoria bisica de alta calidad tanto de empresas y sociedades como de los
 
productores de tubfrculo-semilla de categoria certificada de Chile (Figuras 3 y 4),
 
aunque tambi~n la producen otras empresas e instituciones (Semillas S/Z; ANASAC S.A.;
 
UACH, etc.), siguiendo diversos sistemas.
 

Producci6n (t)
 

1 OOG 

600 

500 

400 
. . . .
.
 . ...
.
.
 

.. . ... °...°
 

300°...
too= tooii :::-

lot°M .200 - . .°.... 

10
 

1969 70 72 74 76 78 80 82 84 85 

Fiua3. Tub~rciilos-semillas de categoria Misca (Fundac16n) 
producidos par el INTA entre 1969-1985. 

4. Generaci6n y transferencia de tecnologia en producci6n y conservaci6n de tub~rcu
los-semillas. La existencia die un prograna de producci6n de tub~rcuio-semilla de
 
categoria certificada en un pais determina la necesidad de un programa de investi
gaci6n permanente y multidisciplinario que vaya entregando soluci6n a todos
 
aquellos problemas que afectan la productividad, calidad y mercado de los tub~rcu
los-semillas. Esto implica tener tecnologia para resolver los principales proble
mas biol6gicos y sanitarios que limitan la calidad y productividad de la semilla
 
certificada.
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Figura 4. Tub~rculos.-semillas de categoria certifi
cada producidos en Chile entre 1969 y 1985.
 

Entre las t~cnicas de mnanejo mds importantes en la producci6n de tub6rculos
semillas de categoria certificada destacan: elecci6n y farmna de preparaci6n del suela,

rotaciones, fertilizaci6n, formna y densidad de siemnbra, 
control de malezas, descarte,
 
aparque, control de plagas y enfermedades, riego, 
 corte a secada de tallos y follaje,

6poca y formna de casecha, selecci6n y almacenamiento.
 

En general, la responsabilidad de generar y transferir tecnolagia para la produc
ci6n y almacenamiento de tub~rculos-semillas de buena calidad ha recaido sobre el Pro
gramna Papa del INIA y el instituto de Producci6n y Sanidad Vegetal de la UACH. El

nivel de rendimiento y calidad sanitaria de los tub~rculos-seillas de categoria certi
ficada que se praducen en el pais deinuestea que el prograia chileno de papa ha sido
 
capaz de desarrallar y transferir un adecuado nivel de tecnologia (Figura 5).
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L Promedio Nacional 

Promedio Regional 

]Promedio, Certificada Regional 

Promedio PROSECOR 

t/ha 
50
 

40

30
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10-


PN PR Etapa C2 Etapa Ci 

Fuentes: -Instituto Naclonal de Ectadistica 
-Unidad Te'cnica de Semlllas,SAG. Min. Agricultura
-Productores de Semillas Corte Alto (PROSECOR): 

Promedlo,temporadas 1979-80, 1980-81
 

Figura 5. Comparaci6n del rendimiento promedjo nacionalregional y de las etapas yC1 
C2 de tub6rculos-semillas de categoria certificada. 
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A partir de 1978, por razones derivadas de la aplicaci6n de una politica de econo
mia libre, diversas empresas y sociedades privadas (Semillas S/Z, ANASAC S.A.C. e I,
 
PROSECOR Ltda., PROSELLAN Ltda., Semillas TRACY S.A., GRACE S.A., etc.) se han incorpo
rado al proceso de multiplicaci6n y producci6n de tub~rculos-semillas de categoria
 
certificada en Chile. Ello ha dado un renovado y vigoroso impulso al programa de cer
tificaci6n de este producto, estimindose en mds de mil doscientos millones de d6lares
 
el valor anual do su producci6n (Tabla 2).
 

Tabla 2. Valor estimado de la producci6n de tub~rculos-semillas de
 
categoria certificada obtenida en Chile entre 1969 y 1984'.
 

Producci6n Valor
 
Temporada (t)2 $ 000 US$ 3
 

1968-69 1 987 39 740 451 591
 
1969-70 3 662 73 240 832 273
 
1970-71 6 452 129 040 1 466 364
 
1971-72 7 709 
 154 180 1 752 045 
1972-73 6 962 139 240 1 582 273 
1973-74 8 702 174 040 1 977 727 
1974-75 4 548 90 960 1 033 636 
1975-76 3 416 68 320 776 364 
1976-77 4 794 95 880 1 089 545 
1977-78 2 796 55 920 635 455 
1978-79 4 008 80 160 910 909 
1979-80 7 359 147 180 1 672 500 
1980-81 7 329 146 580 1 665 682 
1981-82 5 323 106 460 1 209 773 
1982-83 5 589 111 780 1 270 227 
1983-84 7 884 151 520 1 721 818 

Total 88 212 1 764 240 20 048 182
 

Promedio 5 513 110 265 1 253 011
 

'Precios temporada 1983-84
 
2T = $20 000
 
3$ = US$88.00, enero 25, 1984
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El 6xito y la efectividad de un programa de producci6n de tub~rculos-semillas de
 
categoria certificada se mide por sus resultados. En el caso de Chile, los resultados
 
muestran que los recursos empleados por el pais para desarrollar su programa de produc
ci6n de este rubro han sido ampliamente compensados. El esfuerzo conjunto de las ins
tituciones oficiales, las organizaciones, empresas y productores privados, sumado a las
 
politicas de cr~dito y difusi6n de tecnologia, estd llovando a un aumento paulatino de
 
los rendimientos del cultivo en el pais. El incremento de los rendimientos ha sido
 
mayor en la zona productora de tub6rculos-semillas de categoria certificada (Figura 6).
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Figura 6. Evoluci6n del rendimiento de la papa en Chile y en la D~cima Regi6n del pais 
entre 1951 y 1987.
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CARACTERISTICAS TECNICO-INSTITUCIONALES
 

La producci6n de tub~rculos-semillas de categoria certificada comprende un proceso

largo y complejo en el que intervienen e interactan factores t6cnicos, econ6micos,
 
organizativos e institucionales. Los mtodos de multiplicaci6n y producci6n utilizados
 
en las diferentes etapas del proceso, asi como los 
 mecanismos que la reglamentan y

regulan, varian de un pais a otro 
segn el nivel de desarrollo socioecon6mico y tecno
l6gico, y la realidad agroecol6gica. Es decir, no existe un modelo t~cnico institu
cional que pueda ser aplicado--sin restricciones--a todos los paises. No obstante, el
 
sistema chileno presenta algunas caracteristicas interesantes de analizar.
 

Proceso mixto de producci6n
 

En general, la producci6n de tub6rculos-semillas de categoria certificada en el
 
pals se ha efectuado mediante un esquema institucional mixto, es decir, con participa
ci6n de entidades pdblicas y privadas (Tabla 3).
 

Tabla 3. 	Actividades y agentes participantes del modelo institucional chileno para
 
producir tub~rculos-semillas de categoria certificada.1
 

Funci6n/actividad 
 Agente participante
 

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

3. Empresas privadas (S/Z, ANASAC, etc.)
 

II 	Certificaci6n y control 1. Unidades t6cnicas de semillas (SAG)
 

III 	 Producci6n de tub6rculos-semillas 1. INIA
 
de categorias prebdsica y bisica 2. Empresas privadas (S/Z, ANASAC, etc.)
 

IV 	Producci6n de tub6rculos-semillas 1. Empresadas privadas
 
de categoria certificada 2. Sociedades de productores
 

3. Agricultores
 

V 	 Producci6n de papa de consumo 1. Empresas privadas
 
2. Agricultores individuales
 

IV 	 Oferta de cr6dito 1. Banco del Estado
 
2. Empresas de insumo
 

3. Intermediarios
 

'Fuente: 	 Estudio Agroecon6mico de la Producci6n y Uso de la "Semilla Certificada de
 
Papa" en Chile: INIA/CIP.
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Producci6n mediante multiplicaci6n y seleccin clonal
 

La "reproducci6n y selecci6n geneal6gica" 
ha sido--hasta el momento--el sistema

empleado en el pais para mantener la identidad y pureza varietal y la sanidad de la

semilla de categoria bdsica. 
 En las etapas siguientes de certificaci6n se ha aplicado

el m~todo de multiplicaci6n y selecci6n masal negativa.
 

El m~todo de reproducci6n y selecci6n clonal 
es largo y costoso, pero ha permitido

mantener la identidad y pureza varietal de las variedades y un buen control de los

virus mns importantes (PLRV, PVX Y PVY). No obstante, este m~todo ha sido ineficaz
 
para controlar problemas patol6gicos importantes causados por bacterias (Erwinia spp.;

Streptomyces scabies) y hongos (Helminthosporium solani).
 

Legislacion y reglamentaci6n evolutiva
 

Desde 1936 hasta el presente se han dictado leyes, reglamentos y normas tendientes
 
a perfeccionar el proceso de certificaci6n de semillas en el pais. De acuerdo con los
 avances cientificos y tecnol6gicos se han reestudiado reglamentos y normas a fin de

agilizar la producci6n de semilla de categoria certificada y mejorar los m~todos que

evaluan su calidad gen6tica y sanitaria.
 

Desarrollo creciente de infraestructura y capacidad empresarial y t6cnica
 

Dada la continuidad del programa de 
 certificaci6n de tub6rculo-semilla de papa en
 
Chile, ha habido un incremento de la infraestructura fisica (bodegas de almacenamientc,

maquinaria de plantaci6n, cosecha y selecci6n, centros 
de producci6n de tub6rculos
sen:illas de categoria bdsica, laboratorios de control 
de calidad, etc.) dedicada a la
producci6n de semilla. Simultdneamente, ha ido 
 creciendo la capacidad empresarial y

tecnica de las 
 empresas, sociedades y productores privados de tub~rculo-semilla de

categoria certificada del pais. Es importante destacar que la mayor parte del avance

tecnol6gico del programa chileno se debe al constante perfeccionamiento y a la especializaci6n de los profesionales y t~cnicos, de los sectores pblico y privado, que traba
jan en actividades relacionadas con la producci6n de tub~rculo-semilla. No obstante,
 
en gran medida el 6xito de un 
 Programa de producci6n de tub~rculo-semilla de categoria

certificada depende de si se cuenta con un 
grupo selecto de productores capacitados

mental y materialmente en las 
 t6cnicas de producci6n, conservaci6n y comercializaci6n
 
de los tub6rculos-semillas. Es en ellos en quienes recae--finalmente--la responsabili
dad de producir tub6rculos-semillas de buena calidad. 
 Este no es s6lo un producto o
insumo que se vende, sino que tambi~n lleva consigo un sello que identifica la serie
dad, la 6tica, la responsabilidad y el prestigio de su productor.
 

PRINCIPALES PROBLEMAS
 

No obstante el relativo 6xito del progra-ma chileno de certificaci6n de tub6rculo
semilla, actualmente enfrenta una serie de problemas que dificultan su desarrollo.
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Inestabilidad de mercados y precios
 

La poca estabilidad de mercados y precios 
para tub~rculos-semillas de categoria
certificada, estrechamente ligada con tendencias de la papa para el consumo, desalienta
 
a los mejores productores de semilla certificada. 
 Por esta raz6n, se hace necesario
abrir nuevos mercados (externos e internos) para tub~rculos-semillas de categoria cer
tificada, y consolidar las organizaciones de productores 
de papa a fin de regular, en
 
mejor forma, la oferta segfin las necesidades del mercado.
 

Tub~rculos-semillas, procedentes de 
 los planteles de certificaci6n, distribuidos sin
 
tarjeta oficial
 

Parte de estos materiales, procedente de 
 los planteles de certificaci6n, es repro
ducido en la misma zona de certificaci6n, con baja tasa de degeneraci6n, X vendido en
las temporadas siguientes como "papa-semilla corriente" a un precio comparativamente

mAs bajo que la "papa-semilla certificada". Dado que 
 con este tipo de tub~rculo
semilla se obtiene casi el mismo 
nivel de rendimiento que con el uso del tub6rculos
semillas de categoria certificada, la existencia 
del primero atenta contra la credibi
lidad del segundo.
 

Persistencia de algunos problemas fitosanitarios
 

El sistema aplicado de multiplicaci6n 
y selecci6n geneal6gica (tub~rculo-unidad,

clones, grupos clonales y familias clonales) ha sido ineficaz en el control de ciertas
enfermedades bacterianas y fungosas (Erwinia spp., Streptomyces scabies, Helminthospo
rium solani).
 

Peligro constante de introducci6n de enfermedades y plagas graves en la zona
 

La carencia de barreras y medidas 
de control efectivas implican el constante peligro de introducir enfermedades y plagas 
graves, desde las regiones centro-norte y central del pais, a la regi6n productora de tub~rculos-semillas de -ategoria certificada.

Este riesgo se incrementa con las importaciones esporddicas que se hacen de papa para

el consumo. Mediante este tipo de importaciones se introdujo el "Nematodo dorado"
(Globodera rostochiensis) en la zona centro-norte en 1986 y la "Marchitez bacteriana de
la Papa" (Pseudomonas solanacearum) en la zona central 
de Chile a fines de la d~cada
 
del setenta.
 

Carencia de apoyo econ6mico oficial para la investigaci6n
 

Desde 1980, el Programa de Papa del INIA carece de financiamiento oficial para

desarrollar investigaci6n en producci6n 
y almacenamiento de tub~rculo-semilla, arguyendo que esa es una responsabilidad de 
 empresas, sociedades y productores privados
involucrados en el sistema de certificaci6n. 
 Lo cierto es que los beneficios de un
 programa nacional de producci6n de tub6rculos-semillas de categoria certificada llegan

a todos los productores y consumidores de papa en un pais, raz6n por la cual un pro
grama de esta naturaleza tiene una elevada tasa de rentabilidad econ6mica y social.
 

39
 



Nota:
 

La fuente principal de informaci6n sefialada 
 en el presente documento es la Biblio
grafia que se indica a continuaci6n. 
 No obstante, tambi~n fueron considerados otros
 
antecedentes y documentos de diversa indole.
 

La interpretaci6n de la informaci6n y los comentarios son de exclusiva responsabi
lidad del autor y de ninguna manera reflejan el punto de vista oficial del Ministerio
 
de Agricultura de Chile.
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Situaci6n de la Producci6n de Tuberculo-semilla
 
en el Uruguay
 
CARLOS QIISCI 
Ing. Agr. Sub-Director Estaci6n Experimental Las Brujas. Coordinador del Programa
Papa. Centro de Investigaciones Agricolas "Alberto Boerger" (CIAAB), Uruguay. 

INTRODUCCION
 

En el Uruguay se plantan en promedio 20 300 ha de papa por afio, con una producci6n

de 148 000 t (periodo 1981-85). Estos sittan
valores a la papa entre los cultivos
 
agricolas mAs importantes, ocupando el d6cimo lugar en superficie y el cuarto en volu
men de producc16n. El valor bruto de la producci6n en 1985 fue de unos 14 000 000 de
 
d6lares. Es el cultivo horticola mds importante, con un consuio per capita de 32
 
kg/afio (casi 100 g/dia), y constituye 30% del consumo er capita del total dehortali
zas. Las variedades en uso tradicional desde la decada del 50 son Kennebec y Red
 
Pontiac.
 

El esquema de producci6n tradicional se basa en la importaci6n anual, en diciembre
enero, de casi toda la semilla para la temporada de otofio en enero-febrero (40% del
 
Area anual). Se cosecha en mayo-junio y el producto tiene dos destinos: el consumo y

la reserva de tub~rculo-semilla para el cultivo siguiente. 
En la gran zona de produc
ci6n y concentraci6n de cultivos del 
 sur del pais, los campos con tub6rculos-semillas
 
de origen nacional, obtenidos de cultivos comerciales para consumo, presentan 30-50% de
 
virus, mientras que en las zonas Nornoreste y Este se mantiene la sanidad de los
 
tub~rculos-semillas importados (4-10% de virus).
 

El volumen mayor de ese tub6rculo-semilla nacional se planta en el cultivo de pri
mavera (51% del Area) en y se
setiembre-octubre, cosecha en diciembre-febrero. La
 
producci6n se destina prdcticamente toda al consumo.
 

Orras temporadas de menor importancia relativa son la de invierno, que se planta en
 
agosto con tub6rculo-semilla comercial del ciclo de otoflo o 
del de primavera, y el
 
cultivo de verano, que se planta en noviembre-diciembre tambi~n con material del ciclo
 
de otofio.
 

Si bien el Uruguay tiene la posibilidad de plantar durante siete meses, de agosto a
 
febrero, los cultivos mis importantes son los de otoflo y primavera, que totalizan 91%
 
de la superficie anual.
 

Este esquema de producci6n tradicional presenta la siguiente problemitica:
 

1. Depende anualmente de semilla importada, mayoritariamente de Canadi.
 

2. La importaci6n promedio para el periodo 1975-84 fue de 11 
700 t de semilla de cate
goria certificada (fundaci6n y certificada), lo que signific6 una salida de divisas 
del orden de los 3 000 000 de d6lares. En el periodo, los volimenes oscilaron 
entre 4 500 y 18 500 t y los valores entre 1 200 000 y 5 700 000 d6lares (Figura 
1).
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Figura 1. Volumen (-) y valor (---) de las importaclones de tub~rculos-semillas
 
1974-1985. Fuente: BROU-NADI
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3. 	La vida til de la semilla importada, am de la categoria de fundaci6n, finaliza
 
con una sola multiplicaci6n en el pais.
 

4. Debido a la 6poca de producci6n en Canada, los tub~rculos-semillas llegan al pais
 
para ser plantados en la 6poca menos favorable para su multiplicaci6n como
 
tub~rculo-semilla, por la alta presi6n de infestaci6n de dfidos vectores y de fuen
tes infectivas.
 

5. 	Hay una falta total de distinci6n entre cultivos para tub6rculo-semilla y papa de
 
consumo. Se practica un cultivo de consumo siendo el descarte lo ql'e se reserva
 
para sembrar. Especialmente er el Area de concentraci6n de cultivos del sur (70%

del Area total) este factor condiciona la obtenci6n de tub6rculos-semillas sanita
riamente aptos, con la consecuente limitaci6n del rendimiento.
 

6. 	La total dependencia de semilla importada imposibilita la difusi6n de nuevos mate
riales gen~ticos seleccionados, con mayor adaptaci6n a diferentes esquemas produc
tivos, limitando el potencial para usar otras zonas con excelentes aptitudes pape
ras, especialmente para la producci6n de tub~rculos-semillas.
 

7. 	La importaci6n de tub~rculo-semilla mantiene abierta la posibilidad de importaci6n
 
de pat6genos o plagas ex6ticas.
 

EXPERIENCIAS NACIONALES EN PRODUCCION DE TUBERCULO-SEMILLA
 

La situaci6n descrita determin6 que el Programa Papa del CIAAB, desde 1976, enfo
cara prioritariamente la investigaci6n y los servicios hacia la producci6n nacional de
 
tub~rculo-semilla.
 

Se comenz6, entonces, con productores seleccionados, un plan piloto de multiplica
ci6n de tub~rculos-semillas de categoria fundaci6n, importada, con el objetivo de eva
luar en forma prdctica las posibilidades del pals en esa materia. El plan se condujo
 
en zonas aisladas, principalmente ganaderas, pero con aptitudes paperas y con normas y

padrones de tolerancia a enfermedades y m~todos de control sanitario similares a los de
 
los 	paises productores de tub~rculo-semilla en el hemisferio norte.
 

Combinando el uso de nuevas variedades cuya adaptaci6n 
se habia validado, con
 
distintas zonas de potencial 
semillero, se lleg6 hasta tres multiplicaciones de
 
tub~rculo-semilla nacional, certificada, con una calidad y sanidad similar a la
 
"Semilla Certificada" importada (menos de 2% de virus degenerativos graves). Esto
 
demostr6 la potencialidad que tiene el pais de multiplicar tub~rculos-semillas de cate
goria bdsica, al nivel de. productor y en zonas seleccionadas por su aislamiento, para

producir las categorias comerciales de tub~rculos-semillas de categoria certificada.
 

Este plan piloto, finalizado en el afio 1986, lleg6 a certificar 250 ha/ajo, con una
 
producci6n comercializada de 2 400 t/afio. Tuvo una rdpida difusi6n en algunas Areas
 
(litoral-norte, cubriendo el 70% del Area con semilla de categoria certificada nacional
 
y el norte con 20%). Sin embargo, para el resto del pals no alcanz6 gran difusi6n,
 
debido principalmente a:
 

1. 	El propio cardcter de un plan piloto. La expansi6n y permanencia exigen una dimen
si6n nacional.
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2. 	Los nuevos cultivares tuvieron dificultad para su inclusi6n regular en la medida de

los 	requerimientos, por la reducida producci6n o alto costo en el origen, o por

recibo de partidas de deficiente sanidad en virus, lo que motivaba su descalifica
ci6n (rotuladas como Fundaci6n).
 

3. 	El bajo precio de los tub~rculos-semillas canadienses, subsidiado por aqu4l

gobierno, que en algunos afios lleg6 a ser 
 inferior al de la de consumo nacional en
 
la misma 6poca.
 

4. 	Falta de medidas que alienten, apoyen y protejan la producci6n nacional.
 

Paralelamente, en 
1980, se inici6 una experiencia piloto, con agricultores, de
 
mantenimento de ncleos de fundaci6n partiendo de 
 tub~rculos-semillas de categoria

fundaci6n, importados. Los objetivos fueron cuantificar la degeneraci6n vir6tica y

evaluar la posibilidad de producci6n de tuberculo-semilla de categoria b~sica en las

Areas mencionadas. Se lleg6 a disponer de 
8 ha/afio en las zonas del litoral-norte,
 
nor-noreste y este del pais. 
 Se lleg6 hasta una sexta generaci6n, todas con niveles de
 
infecci6n vir6tica menores a los la
de semilla de fundaci6n, importada (menos 1%).

Esto tambi~n estaria demostrando la potencialidad de las zonas elegidas en la produc
ci6n de tub~rculos-semillas de categoria bAsica.
 

La metodologia aplicada en la multiplicaci6n de tub~rculo-semilla demostr6 ser
 
adecuada a las condiciones del pais, en lo relativo al aislamiento de las Areas y de
 
los cultivos semilleros, en el saneamiento temprano y repetido de las fuentes infecti
vas dentro del cultivo y en el control preventivo de los dfidos.
 

Estos resultados obtenidos a una escala 
mayor que la experimental estarian demos
trando la viabilidad de un programa de producci6n de tub~rculo-semilla (de categorias

bsica y certificada), que compita con los extranjeros en calidad.
 

INVESTIGACION COMPLEMENTARIA
 

En 1983, con el objetivo de 
 aportar algunos fundamentos t6cnicos, cuantificables,
 
que apoyaran afin mAs lo realizado hasta el momento en materia de producci6n de
 
tub~rculo-semilla, se comenzaron algunas investigaciones bdsicas.
 

Por un lado, se realiz6 la determinaci6n de los virus presentes y su importancia

relativa y econ6mica. En este sentido se estableci6 que el PLRV es, de los virus dege
nerativos graves, el de mayor occurrencia. En los cultivos comerciales de la gran zona
 
de producci6n del sur, 
 en la primera multiplicaci6n de tub~rculo-semilla importado,

alcanza valores promedio de 25-30%, con miximos de 90%. 
En las zonas seleccionadas
 
para tuberculo-semilla, no exceden de 5%, siendo frecuentes los cultivos comerciales de
 
quinta y sexta generaci6n, sin saneamiento, que no sobrepasan el 2-3%. La presencia

del PVY, en el panorama actual de las variedades en uso, estA asociada con la variedad
 
Red 	Pontiac. 
 En las condiciones del sur, la transmisi6n primaria es generalmente muy

rapida, mientras que en las Areas con potencialidad semillera su difusi6n es menor. El
 
PVX y el PVS, solos o combinados, 
 ocuparian el primer lugar en grado de ocurrencia,
 
tanto en los cultivos comerciales como en los semilleros. La investigaci6n del daho

econ6mico del PLRV (infecci6n secundaria) fue realizada sobre la variedad Kennebec, por

dos afios consecutivos, en condiciones del agricultor. 
 La planta enferma al lado de la
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sana redujo el rendimiento total y comercial en un 65% y 70%. La planta sana al lado
 
de la enferma, por efecto compensatorio tuvo un incremento de 11 y 21%.
 

De otro lado, el estudio de la din.mica poblacional de 6fidos alados en las distin
tas Areas del pais, estA indicando hasta el presente que Myzus persicae es m s abun
dante en el sur que Macrosiphum euphorbiae, y alcanza altas pobiaciones en primavera y

otoflo. En el norte del pais no se ha capturado M.persicae en trampas amarillas (s6lo
 
se encontraron escasos ejemplares alados en follaje). M. euphorbiae esti presente pero
 
en menor proporci6n que en el sur. Esta informaci6n preliminar estaria explicando en
 
buena medida las excelentes condiciones de las Areas seleccionadas como semilleras.
 

Tanto el inicio de trabajos en escisi6n de meristemas, cultivos in vitro, micropro
pagaci6n y multiplicaci6n acelerada, como la experiencia adquirida en anaiisis serol6
gicos de alta sensibilidad (ELISA y Latex) usados ya en forma rutinaria, han permitido
 
avances muy importantes en la adopci6n de estas tdcnicas, y estarian brindando la nece
saria idoneidad del personal tdcnico del Programa Papa para encarar en la actualidad un
 
programa de producci6n de tub6rculos-semillas de categoria prebisica. Debe destacarse
 
el invalorable apoyo dado por el Centro Internacional de la Papa, por intermedio de su
 
Representante Regional y de los diversos especialistas de su sede central, en las Areas
 
mencionadas.
 

ESTADO ACTUAL
 

El Ministro de Ganaderia, Agricultura y Pesca ha designado recientemente una Unidad
 
Ejecutora de papa, para su asesoramiento directo en el rubro. El Programa de Papa del
 
CIAAB present6 ante ella un "Proyecto de Producci6n de Semilla Bisica", que fue undni
memente aceptado. Al presente se ha formado una Subcomisidn encargada de articular las
 
relaciones entre las instituciones involucradas y establecer las normas legales y

reglamentarias correspondientes que brinden un marco favorable, a fin de presentarlo
 
ante las esferas de gobierno.
 

Asimismo, se ha formado una "Subcomisi6n de Certificaci6n de Papa-semilla", dentro
 
de la Unidad Ejecutora de Certificaci6n de Semillas y Materiales de Propagaci6n Vegeta
tiva, que basdndose en las normas establecidas para el "Programa Piloto de Multiplica
ci6n de Papa-semilla Certificada" conducido en 1976-86, prosiga esta actividad desde el
 
otoflo de 1988. Los volimenes de tub~rculo-semilla de categoria certificada, nacional,
 
mediante un acuerdo ya establecido con los importadores de tubmrculos-semillas,
 
reducirAn en la misma cantidad los volmenes de tubdrculos-semillas de categoria

irportada acordados anualmente por la Unidad Ejecutora de Papa. La producci6n de
 
tubdrculos-semillas de categoria certificada a partir de la de categoria bisica,

importada, tendrA un caricter transitorio, hasta que la Estaci6n Experimental "Las
 
Brujas" libere tuberculos-semillas de categoria bisica. En este sentido, dicha
 
Estaci6n, ya ha comenzado la producci6n de tubdrculos-semillas de categoria prebisica,

partiendo de multipl-Icaci6n por micropropagaci6n in vitro de algunas variedades
 
precoces con fuerte demanda, a partir de cultivo demerIstemas de material libre de
 
pat6genos (incluso PSTV). En consecuencia, el primer material bisico nacional serd
 
liberado al proceso de certificaci6n para el otoflo de 1989.
 

La Figura 2 y la Tabla 1 presentan el esquema integral de producci6n de tub6rculo
semilla que se conducird en el pais, y la proyecci6n de la produccidn nacional de
 
tub6rculo-semilla de categoria certificada.
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En cuanto al esquema de producci6n (Figura 2) se prev6 que en los primeros afios 
sea
 
la Estaci6n Experimental "Las Brujas" la productora de tub~rculos-semillas de catego
rias prebdsica y bdsica, lo cual no excluye 
que en los pr6ximos afios la piIucci6n de
 
la categoria bdsica (Elite 1 y 2 
y Fundaci6n) pueda ser compartida progresivamente con
 
productores muy seleccionados. Igualmente, la Ley de Semillas no excluye la participa
ci6n de la empresa privada en la producci6n de tub6rculo-semilla de categoria prebA
sica, pero no se vislumbra por el momento un inter~s al respecto. La Estaci6n
 
Experimental "Las Brujas" contard 
 en breve plazo con la capacidad de producirla '2m su
 
totalidad. Para tal fin el CIAAB 
cuenta con algunos recursos de infraestructura como
 
laboratorios bien equipados e inverniculos. El actual Convenio de Cooperaci6ii e
 
Investigaci6n Fruticola Jap6n-Uruguay, a principios de 1988, construir6 y equipard en
 
la Estaci6n Experimental "Las Brujas" un moderno y completo laboratorio e invernaculo
 
de cultivo de tejidos, para satisfacer las necesidades en los rubros fruticolas y hor
ticolas (incluyendo papa y batata (boniato)). De otro lado, gracias al Programa Coope
rativo de Investigaciones en Papa (PROCIPA), en gesti6n avanzada, se recibirian equipos
 
de laboratorio y campo, que 
se destinarian a la Sub-Estaci6n de tub~rculo-semilla de
 
categoria bdsica. Por 61timo, un 
 Proyecto presentado al Banco Interamericano de Desa
rrollo (BID), proveeria los recursos necesarios para completar la instalaci6n de dicha
 
Sub-Estaci6n.
 

Estaci6n experimental Subestaci6n de tub~rculo-semilla
 
Las Brujas de categoria bdsica
 

Cmaras de crecimiento Invernaderos Semillla 

prebdsica r1V 
0000o00000) 

PlAntulas in vitro Cultivo en camas Minitubrculos 
libres de pat6genos 40 

A Laboratorio Elite 1 

Variedades extranjeras Control seriado 
4' 

Elite 2 
CU
M 

Variedades nacionales de pat6genos 4' , 
Clones promisorios Fundaci6n 
Material parental I 

_______ 

Agricultores 
Semilleristas 

'W//Registrada
R sr 

Seleccionados 40 
Certificada .'4' 

Direcci6n de Inspecciones w 
Sinidad Vegetal - cultivoi l) 

Vegetal - semilla 
Andlisis sanitario
 

Agricultores
 

(papa para consumo)
 

Figura 2. Esquema integral de producci6n de tub~rculo-semilla.
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Tabla 1. Proyecci6n de la produccion de tub6rculos-semillas de categoria certificada
 

Sustituci6n Superficie para papa de 
 Tub~rculos-semillas de categoria

de semilla consumo atendible para certificada por tipo de variedades
 
importada semilla certificada 
 Var. precoces Vat. semiprecoces
 

Aflos % 
 t ha % ha t ha
 

1-2 1 500 333 
 5 300 30 200 20
 
3-4 15 1 500 1 000 14 900 90 600 
 60
 
5-7 30 3 000 2 000 29 1 800 
 180 1 200 120
 
8-10 50 5 000 
 3 330 48 3 000 
 300 2 000 200
 

Bases de c1culo:
 

Importaci6n de tub~rculo-semilla: 10 000 t
 
Tasa de multiplicaci6n: 5
 
Rendimiento neto de tub~rculo-semilla: 10 t/ha

Tub~rculo-semilla para cultivos en semilleros: 
 2 t/ha

Tub~rculo-semilla para cultivos de consumo: 
 1,5 t/ha

Superficie cubierta con tub~rculo-semilla importado: 7 000 ha.
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Situacion del Cultivo y Descripcion del Programa
 
de Papa en el Paraguay
 

ANTOLIANO LOPEZ PORTILLO(I) y ANNA STROIMMFGERM2 

") Coordinador del Proyecto Paraguayo de 
Papa, Servicio de Extensi6n Agricola Ganadera
 
(SEAG), Paraguay; (2 )T&cnica del Centro Internacional de la Papa en el Paraguay
 

INTRODUCCION
 

La economia paraguaya estA sustentada principalmente, por el sector agropecuario y

forestal, con alrededor de 250 000 explotaciones dedicadas a esta actividad, las
 
cuales generan mis de 90% de las exportaciones.
 

Los rubros agricolas de mayor gravitaci6n econ6mica y social son los siguientes:

algod6n, soja, trigo, tabaco, arroz, cafia 
 de azicar, maiz, mandioca, batata, poroto y
 
mani.
 

Como se ye, la papa no es un cultivo tradicional de gran escala. Mds bien es de
 
pequefios productores que podrian tener buenas ganancias, especialmente al producir
 
desde octubre hasta diciembre para el mercado de Asunci6n.
 

SITUACION DEL CULTIVO
 

El nivel tecnol6gico de los pequefios productores de 
papa esti muy por debajo del
 
deseable, siendo 
el principal problea la falta de tub6rculos-semillas de buena
 
calidad. Comdinmente, los productores adquieren su "semilla" en el mercado de Asunci6n,
 
comprando tub6rculos destinados al consumo, obviamente sin garantia fitosanitaria.
 

Los probleas fitosanitarios mis 
 importantes son: tiz6n tardio (Phytophthora

infestans), pierna negra-pudrici6n blanda (Erwinia spp.), escarabajos de las hojas

(Diabrotica spp.) 
y ifidos o pulgones (Myzus persicae y Aphididae).
 

Los problemas mencionados, mis el escaso apoyo crediticio debido a la inseguridad

del uso de tub6rculos-semillas de mala calidad, han influido significativamente para la
 
reducci6n de Areas de papa plantadas en el pais. 
 En este sentido se ha constatado que

las 1 200 ha alcanzadas en la d6cada 
de los afios 60-70 se redujeron a 300 ha en los
 
ultimos anos.
 

Las condiciones clinmticas en el pais permiten 
plantar la papa en dos 6pocas: una
 
en 
el mes de marzo (ciclo de otofio) y otra en julio/agosto (ciclo de primavera), siendo
 
6sta 6ltima la mejor 6poca y en la cual 
 se realiza casi la totalidad de los cultivos.
 
Sin embargo, resulta posible sembrar desde febrero hasta agosto consecutivamente, siem
pre que se disponga de sistemas de irrigaci6n para solucionar condiciones de sequias y
 
eventuales heladas.
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La papa es consumida principalmente por la poblaci6n urbana en forma de papa frita
 
pur6 y en ensaladas. Los consumidores prefieren la papa blanca, como los cultivares
 
Kennebec y Huinkul provenientes de la Argentina que constituyen el mayor porcentaje de
 
papa consumida en el pais.
 

Por 6ltimo se puede sefialar que el consumo nacional de papa est6 en constante
 
aumento debido al ripido crecimiento urbano y a las variaciones en la dieta.
 

EL PROGRAMA DE PAPA EN EL PARAGUAY
 

El Programa Paraguayo de Papa (PPP) se estableci6 en 1985 mediante un convenio 
general de colaboraci6n cientifica y t~cnica entre el Ministerio de Agricultura y Gana
deria (MAG) y el Centro Internacional de la Papa (CIP). Desde el inicio se trat6 de
 
enfocar los principales problemas relacionados al cultivo de la papa como: falta de
 
semilla de buena calidad, problemas agron6micos y fitosanitarios, que determinan la
 
producci6n con bajo nivel tecnol6gico y escasa rentabilidad. Ademds, la Agencia para
 
el Desarrollo Internacional (AID) del Paraguay apoy6 econ6micamente para cubrir parte
 
de los gastos del desarrollo inicial de este proyecto hasta 1987.
 

En los planes de trabajo iniciales, en 1986, se definieron oficialmente las lineas
 
de acci6n y las instituciones responsables de las actividades, organizadas en cuatro
 
proyectos colaborativos:
 

1. 	Posibilidades de producci6n de tub~rculos-semillas en el Paraguay: liderado por el
 
Instituto Agron6mico Nacional (IAN).
 

2. 	Pruebas de validaci6n de tecnologias en fincas de productores: liderado por el
 
Servicio de Extensi6n Agricola y Ganadera (SEAG).
 

3. 	Semilla "Botinica" de Papa: producci6n, manejo y utilizaci6n de tuberculillos:
 
liderado por el Centro Internacional de la Papa (CIP).
 

4. 	Capacitaci6n de t6cnicos y agricultores: liderado por el SEAG.
 

JUSTIFICACION
 

Entre los cultivos tradicionales de consumo familiar, la papa va adquiriendo impor
tancia al ser introducida cada afio en mayor volumen dentro de la dieta alimenticia de
 
la poblaci6n del pais.
 

Por 	varias rzones este cultivo no est6 ain generalizado y, en consecuencia, la
 
pioducci6n nacional es minima (apenas 10% del consumo local), y estacionaria llegindo
 
en el mercado solamente durante los meses de octubre, noviembre y diciembre. ",to
 
conduce a la importaci6n masiva de tub6rculos para consumo con un volumen aproximado de
 
10 000 t por afio, equivalente a cerca de 2 000 000 de d6lares de Estados Unidos.
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En el Paraguay existen dreas agroclimdticas muy favorables para el cultivo rentable
 
de la papa. Sin embargo, los agricultores, por problemas tecnol6gicos, estdn produ
ciendo con bajos rendimientos que ( 'ilan entre 3 y 7 t por hectdrea.
 

OBJETIVOS
 

Los 	objetivos del PPP son:
 

1. 	Aumentar la producci6n y productividad de ]a papa a fin de satisfacer progresiva
mente la demanda del mercado nacional.
 

2. 	Determinar alternativas de abastecimiento de tub~rculos-semillas de buena calidad.
 

3. 	Generar, adaptar y difundir tecnologias de producci6n y almacenamiento.
 

METAS
 

Los planes y las metas del PPP est~n establecidos inicialmente hasta el 1990, tal
 
como sigue:
 

1. 	Abastecer el mercado con la producci6n nacional en los volimenes y porcentajes de
 
la demanda, mostrados en la Tabla 
1, durante los ciclos de otofio y primavera de
 
1986 a 1990.
 

Tabla 1. Planes de abastecimiento (t y %) de papa de consumo, 1986-1990.
 

Afi os
 

1986 1987 1989
1988 1990 
Ciclo t % t t % t t 

Otofio - - - 1 100 10 1 150 10 1 800 10 
Primavera 1 000 10 1 575 15 2 200 20 3 450 30 4 200 35 

Total 1 000 10 1 575 15 3 300 30 4 600 40 6 000 45 

2. Proveer de tub~rculos-semillas de buena calidad a los productores desde 1986
 
hasta 1990 (Tabla 2).
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Tabla 2. 	Provisi6n esperada (t) de tub~rculos-semillas de buena calidad, 1986
1990
 

Afios
 
Ciclo 1986 1987 1988 1989 
 1990
 

Otofio 	  - 80 115 115
 
Primavera 
 57 	 200 345 420
 

Total 
 - 57 	 280 460 600
 

3. Determinar los aspectos:
 

3.1 Agron6micos: variedades, nivel de fertilizaci6n, dindmica de poblaciones de dfi
dos.
 

3.2 De producci6n de tub6rculo-semilla: almacenamiento de tub6rculos-semillas en luz
 
difusa y en refrigeraci6n.
 

4. Capacitar sobre t~cnicas de producci6n y almacenamiento de papa, a los siguientes
 
cupos de t~cnicos y productores.
 

Afios 

1986 1987 1988 1989 1990 
Nivel Total 

Thcnicos 	 24 11 8 6 
 4 53
 
Agricultores 
 24 80 145 260 380 882
 

PLANES DE ACCION POR ANO 

Las actividades de los cuatro proyectos colaborativos serin reprogramadas anual
mente segin los resultados alcanzados al final de cada ciclo o aflo. 

Proyecto 1
 

"Posibilidades de Producci6n de Tub6rculos-semillas en el Paraguay".
 

1. Ensayos de variedades y fertilizaci6n.
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2. 	Estudio de poblaci6n de ifidos.
 

3. 	Programa de producci6n de tub6rculo-semilla de categorias bAsica y certificada.
 

4. 	Evaluaci6n de tub6rculos-semillas en almacenamiento.
 

Proyecto 2
 

Pruebas de validaci6n de tecnologias en fincas de productores.
 

1. 	Comparaci6n de variedades.
 

2. 	Comparaci6n de tipos de semillas.
 

3. 	Definici6n de niveles agroecon6micos de fertilizaci6n.
 

4. 	Desarrollar sistemas de selecci6n y 
almacenamiento de tub~rculos-semillas al nivel
 
de los productores.
 

Proyecto 3
 

Semilla "Botinica" de papa.
 

1. 	Programa de producci6n de tuberculillos en almncigos con las mejores progenies
 
experimentadas.
 

2. 	Utilizaci6n de tuberculillos derivados de la se.milla (sexual) en plantios sucesivos
 
desde febrero hasta agosto en la multiplicaci6n para tuberculo-semilla o producci6n

de papa para consumo.
 

3. 	Ensayos de progenies de semilla.
 

Proyecto 4
 

Capacitaci6n de t~cnicos y agricultores.
 

1. 	Curso Nacional de Producci6n de Papa para Agricultores y T~cnicos.
 

2. 	Giras t~cnicas de productures.
 

3. 	Elaboraci6n de materiales de difusi6n.
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MATERIALES Y METODOS
 

Proyecto 1 (Producci6n de tubdrculos-semillas)
 

fertilizaci6n 

permiten mejorar los actuales sistemas de producci6n sermon instalados en parcelas expe
rimentales segn disefios estadisticos apropiados, en diferentes localidades del pais

(estaciones experimentales, escuelas agricolas, empresas privadas).
 

Los ensayos de variedades, de y otros componentes tecnol6gicos que
 

El anlisis estadistico permitir la selecci6n de los mejores tratamientos como:
 
variedades de alto potencial productivo, dosis 6ptimas de los elementos nutritivos
 
principales (N-P-K) y otros. Para conocer el comportamiento de la dinAmica de pobla
ciones de Afidos durante las 6pocas de cultivo, se instalar~n trampas amarillas en
 
varias regiones productoras.
 

El "Programa de Semilla Prebdsica" serd desarrollado en las instalaciones del IAN
 
(Instituto Agron6mico Nacional), Caacup6 (laboratorio e invernadero) segin el siguiente
 
cronograma de producci6n.
 

Afios 87 
 88 89 90
 

Meses S O N D E F M A M J J A S 0 N D E F M A M J J A S 0 N D E F M A M J J A S O N D
 

m..... tr ...... c m....... tr ...... c m..... tr ...... c
 

3 000 p 7 500 tu 6 000 p 15 000 tu 12 000 p 30 000 tu
 

m ..... tr ..... c 
 m.....tr ....c m....... tr.... c
 

3 000 p 7 500 6 000 p 15 000 tu 12 000 p 15 000 tu
 

m : micropropagaci6n 

tr: trasplante
 

cosecha
 

p plintula in vitro
 

tu: tuberculillos
 

Sertin micropropagadas pldntulas de materiales 
gen6ticos distintos aportados por el
 
CIF. Los tuberculillos (tubdrculos-semillas de categoria prebdsica) que se cosecharn
 
en el invernadero del IAN serin multiplicados en el campo, en dos ciclos sucesivos de
 
producci6n, para dotar al programa de multiplicacidn de tubdrculos-semil]as.
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El PPP generari las siguientes cantidades (en t) de tub~rculos-semillas de
 

categoria bisica en los pr6ximos afios:
 

Afios 88 89 90 91
 

Otofio 
 - 25 50
 
Primavera 
 25 50 100
 

Total 
 25 75 150
 

El programa incluye, ademis, la producci6n de tubdrculos-semillas de categoria

certificada a partir de la 
multiplicaci6n de tubdrculos-semillas de categoria bAsica,

importados, cuya cantidad serd establecida cada aic.
 

Proyecto 2 (Validaci6n en fincas)
 

Las alternativas tecnol6gicas de producci6n y almacenamiento m~s promisorias serAn
probadas en fincas de agricultores en las zonas potenclales para la papa.
 

Los campos experimentales incluirIn tratamientos 
como variedades, tipos de semillas, niveles de fertilizaci6n y cuyas ventajas y aceptabilidad de parte de los agri
cultores seran comprobadas.
 

Se seleccionarAn pocos ndmeros de tratamientos que serin repetidos en muchas fincas
segin disefio estadistico adecuado. 
 Las unidades experimentales tendrAn dimensiones
 
mayores que las de investigaciones convencionales.
 

El manejo de lop ensayos estarg a 
cargo de t~cnicos del SEAG, entrenados para este

tipo de actividad, en constante interacci6n con los agricultores cooperadores.
 

Proyecto 3 (Semilla)
 

La producci6n de papa mediante la 
 siembra de semilla permite dos siembras anuales
(abril y junio) para producir tuberculillos (Ira. generaci6n) que se emplearcn en las
6pocas de plantios del siguiente para
afio la multiplicaci6n de tub~rculos-semillas
 
(2da. generaci6n) o para la producci6n de papa de consumo, destinada para el mercado.
 

A continuaci6n se presenta el esquema de 
 siembra de semilla (sexual) y plantios de
 
tuberculillos:
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c 

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

S..t ........ C 
 p p p p
 

s..... t........ c 
 pp pp 

s siembra
 
t trasplante
 

cosecha
 
p plantio
 

almacenamiento
 

Los almicigos para producci6n de tuberculillos ser.n instalados en los campos expe
rimentales del IAN, Caacup6 y del Instituto Agropecuario Carlos Pfannl, Coronel Oviedo.
 
La tecnologia del uso de la semilla serg difundida a los agricultores segn se obtengan
 
resultados de la investigaci6n adaptativa.
 

Planes de siembra y cosecha de tuberculillos en almicigos (m2)
 

Afios 87 88 89 90
 

Otofio - 10 30 30
 

Invierno 100 1 000
500 1 500
 

Total (m2) 100 1 030
510 1 600
 

Tuberculillo (k)* 500 3 060 6 180 10 000
 

* lra. generaci6n
 

Proyecto 4 (Capacitaci6n)
 

Se organizardn cursos para agricultores lideres sobre producci6n, almacenamiento y

comercializaci6n de papa.
 

Se emplearmn m6todos masales de difusi6n (radio, televisi6n) y grupales (reuniones,

giras, dias de campo) para transferir nuevas tecnologias. Para complementar la
 
divulgaci6n de temas especificos se imprimirdn publicaciones t6cnicas con
 
ilustraciones.
 

Mpdinntp rur~nR m P pprinlizadn. qf hrindarA crpacitari6n a t6cnirnq del Mini.qtp
rio de Agricultura y Ganaderia (MAG) y a las empresao privadas, tanto a nivel nacional
 
como internacional.
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Cientificos del CIP y de otras instituciones serdn solicitados para apoyar, orien
tar y consolidar las lineas de acci6n del PPP.
 

INSTITUCIONES, TECNICOS RESPONSABLES Y COLABORADORES DEL PPP
 

- Coordinaci6n General: Antoliano L6pez P. (SEAG)
 

- Centro Internacional de la Papa (CIP)
 

T4cnicos responsables: Ana Strohmenger
 
Oscar Hidalgo
 

- Instituto Agron6mico Nacional (IAN)
 

Thcnico responsable: 
Thcnicos colaboradores: 

Manuel Mayeregger 
Marta de Martinez 
Thomas Mayeregger 
Rosa Cardozo 

- Servicio de Extensi6n Agricola Ganadera (SEAG)
 

Thcnico responsable: Antoliano L6pez Portillo
 
T~cnicos colaboradores: Arnaldo Chena
 

Alcides Varela
 
Ramona Alcaraz
 

- Instituto Agron6mico Salesiano Carlos Pfannl (IAS)
 

Tkcnicos colaboradores: 	 Carlos Ayala
 
Antonio Abeiro
 

LOGROS ALCANZADOS POR EL PROGRAMA
 

1. Integraci6n de acciones 
entre instituciones nacionales e internacionales. El

Programa esti realizando actividades que involucran a t~cnicos de distintas organiza
ciones nacionales (IAN, SEAG, COOPERATIVAS, I.A.S.), e internacionales (CIP, AID), que

aportan esfuerzos conjuntos en los aspectos de investigaci6n, extensi6n y capacitaci6n.
 

2. Mejoramiento de la producci6n nacional de 
papa. En 1986 se comenz6 a promover

entre los productores el uso de tub6rculos-semillas de buena calidad, y en julio/agosto

de 1987 se lleg6 a distribuir 57 t de tub~rculos-semillas de categoria certificada con
 
potencial de rendimiento 3 a 4 veces mayor que el promedio nacional.
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3. Provisi6n de semilla durante 1987. Como alternativa de soluci6n a corto plazo,
 
se comprob6 la posibilidad de producir en el pais tubdrculo-semilla, multiplicando bajo

condiciones controladas el material bdsico 
 importado. De las cinco t importadas, se
 
cosecharon 35 t de semilla de alta calidad verificadas por analisis vegetales en labo
ratorios.
 

4. Avances en la investigaci6n. Se encuentran en ejecuci6n las siguientes activi
dades de investigaci6n:
 

4.1 Estudio y evaluaci6n de 15 cultivares importados, en los aspectos agron6micos
 
y de almacenamiento en estaciones experimentales y en fincas de productores.
 

4.2 Multiplicaci6n de material gendtico in vitro en laboratorios del IAN, Caacupd.
 

4.3 Determinaci6n de la dindmica de poblaciones de "dfidos" o pulgones, que cons
tituyen los principales vectores de enfermedades vir6ticas en el cultivo de la papa.
 

4.4 Comprobaci6n de la metodologia en la utilizaci6n de semilla (sexual) y estudio
 
de progenies promisorias.
 

5. Difusi6n de tecnologias y capacitaci6n. Se realizaron dos cursos nacionales
 
sobre producci6n de papa, capacitdndose un total de 35 t6cnicos y 104 productores. En
 
cursos intensivos sobre la producci6n de papa, se entrenaron nueve tdcnicos en el exte
rior (CIP, INTA, EMBRAPA).
 

5.1 Se difundieron folletos tdcnicos sobre los siguientes temas: "Obtenci6n de
 
Papa-Semilla", "Principales Enfermedades de la Papa", y "Cultivo de la Papa".
 

5.2 Se realizan actividades masivas de difusi6n como reuniones y demostraciones
 
tdcnicas, dias de campo, y giras de productores; apoyados por programas radiales y

televisivos. Todas estas actividades de transferencia tecnol6gica fueron organizadas
 
por el SEAG.
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Situacion de la Producci6n de Tuberculo-semilla
 
en la Region Andina
 
FERNANM N. EZETA 

Coordinador del Programa Andino Cooperativo de Investigaci6n en Papa - PRACIPA.
Instituto Nacional de Investigaci6n Agraria y Agroindustrial INIAA. (Actualmente fun
cionario del Centro Internacional de la Papa, Lima, Peni.) 

El cultivo de papa en 
la regi6n andina cubre un drea superior a las 500 000 ha
 
anuales. Segn la latitud donde se en
cultiva Latinoamrica, la papa se clasifica en

las sub-especies andigena o tuberosum. 
 La papa que se cultiva en los Andes incluye una
 
gran diversidad de variedades nativas que pertenecen a varias especies de Solanum, si
 
bien la mayoria de ellas son S. tuberosum ssp. andiea. Per6 y Bolivia son los paises

con la mayor concentraci6n de variedades 
nativas, as cuales son cultivadas general
mente en sistemas orientados a la subsistencia. Las papas que se producen en los Andes
 
estdn adaptadas a fotoperiodos de dia corto determinados por la proximidad de las areas
 
productoras a la linea ecuatorial y a la alta radicaci6n y bajas temperaturas orevalen
tes en las alturas.
 

En los Andes, la papa ha sido cultivada por siglos en sistemas tradicionales en los

cuales el principio bdsico para la 
 producci6n de tub~rculos-semillas de buena calidad

descansa fundamentalmente en la localizaci6n 
 de los campos de multiplicaci6n en zonas
 
altas por encima de los 3 000 m de altitud. Este sistema, en el cual los agricultores
 
que cultivan a baja 
altitud, renuevan su material de semilla peri6dicamente con

tub~rculos-semillas de altura, ha 
 mantenido una razonable calidad de los 
tub~rculos
semillas de las variedades nativas.
 

La expansi6n del cultivo a zonas 
menos tradicionales de baja altitud ha creado la

necesidad de establecer sistemas mds sofisticados para el abastecimiento de tubrculos
semillas, a fin de reducir 
 las tasas de degeneraci6n normalmente encontradas en los

clima, mds moderados de las regiones tropicales y subtropicales. En varios paises

andinos se estd desarrollando investigaci6n bdsica en semilla para determinar el tipo y

magnitud de los programas de tub~rculos-semillas para cubrir las necesidades del pais.

La experiencia ha demostrado que los principios 
bajo los cuales se orienta la produc
ci6n de tub~rculos-semillas en 
 los paises indusZrializados no son necesariamente la
 
mejor opci6n para la producci6n de papa en la regi6n andina.
 

En 1983 el Programa Nacional de Papa peruano inici6 un intensivo programa de inves
tigaci6n y desarrollo en la producci6n de tub~rculo-semilla. El proyecto es una acci6n

conjunta del Instituto de Investigaci6n y Promoci6n Agropecuaria (INIPA), Centro Inter
nacional de la Papa (CIP) y Cooperaci6n Thcnica Suiza (COTESU). El principal objetivo

de este proyecto fue el establecimiento de los factores biol6gicos y culturales ms

destacados que debieran tomarse en 
 consideraci6n para disefiar un programa estable de

producci6n de tub~rculo-semilla para el Per6. 
 Algunos importantes resultados de inves
tigaci6n han surgido en la ejecuci6n de este proyecto. 
En resumen, ha sido encontrado
 
que la infecci6n vir6tica no parece ser 
 el factor mAs importante de la degeneraci6n de
 
tub~rculo-semilla en los Andes peruanos. 
El manejo apropiado y las prdcticas de alma
cenamiento son importantes componentes de la calidad del 
tub~rculo-semilla.
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A baja altitud, sin embargo, la infecci6n vir6tica si es un factor importante que

influye en la productividad del tub6rculo-semilla. Complementariamente a estos resul
tados, se ha encontrado que la tasa de diseminaci6n de los virus que mds reducen la
 
productividad (PVY y PLRV) en las regiones altas 
 de los Andes es lenta debido a condi
ciones climAticas desfavorables para la transmisi6n por insectos vectores. Tradicio
nalmente, el flujo de tub~rculo-semilla ha sido de las zonas altas a las zonas bajas.

La racionalidad de este sistema, que evolucion6 del conocimiento empirico, ha sido hoy

confirmado por recientes resultados de investigaci6n. El Programa Nacional de Papa
 
peruano esti usando tanto el conocimiento tradicional como los resultados de la inves
tigaci6n cientifica para determinar la mds apropiada tecnologia y el esquema de produc
ci6n de tub~rculo-semilla para el pais.
 

Ecuador tiene un vigoroso programa de producci6n de tub6rculo-semilla que ha sido
 
bastante exitoso al haber incrementado significativamente la capacidad de producir

tub6rculos-semillas de categoria bisica por parte 
 del Instituto Nacional de
 
Investigaciones Agropectiarias, INIAP. El programa iniciado en 1982 se basa en la
 
utilizaci6n de las t~cnicas de multiplicaci6n rdpida en invernadero para producir

esqOejes de tallo lateral que son luego trasplantados directamente al campo para

obtener la primera generaci6n de tuberculos-semillas de categoria b~sica. El programa

ha servido como tin vehiculo para la introducci6n de nuevas variedades m~is productivas.
 

Bolivia cultiva 
 papa de los tipos andigena y tuberosum. La producci6n de
 
tuberculos-semillas de las variedades de sigue
andigena b~sicamente el mismo patr6n

prevalente en los Andes peruanos. 
 Los m6todos de selecci6n clonal y selecci6n positiva
 
son utilizados por el Programa Nacional 
 en pequena escala para mejorar la calidad del
 
tub~rculo-semi lla.
 

Algunos resultados de ensayos de campo con la metodologia de selecci6n positiva

aplicados a variedades nativas han mostrado marcadas mejoras en la calidad del
 
tubrculo--semilla. Recientemente se ha iniciado 
 en Cochabamba un proyecto para produ
c'r semilla usando las 
t~cnicas modernas de multiplicaci6n rdpida y micropropagaci6n in
 
vitro.
 

Venezuela tambi6n cultiva los tipos andigena y tuberosum. Actualmente el pais

gasta aproximadamente 28 millones de d6lares anualmente para importar semilla de
 
Canada, Holanda y Alemania. Sin embargo, en 1985 Venezuela inici6 un proyecto de pro
ducci6n de tuberculo-semilla que pretende sustituir con producci6n local a corto plazo,

15% del tub~rculo-semilla importado.
 

Colombia mantiene un modesto programa de producci6n de tub6rculos-semillas de
 
categoria bdsica con el fin de multiplicar y mantener variedades de papa dentro de la
 
Colecci6n Central Colombiana. La mayor parte de los tub~rculos-semillas son producidos

dentro del sistema tradicional aprovechando las excelentes condiciones andinas para la
 
producci6n de tub~rculos-semillas.
 

La intensa actividad en producci6n de tub~rculo-semilla que tiene lugar actualmente
 
en la regi6n andina se basa en las innovaciones tecnol6gicas introducidas a los progra
mas nacionales por medio del Centro Internacional de la Papa. El cultivo de tejidos
 
para la distribuci6n de germoplasma, la micropropagaci6n in vitro y Ia multiplicaci6n

r~pida por esquejes de tallo son t6cnicas corrientemente utilizadas por la maycria de
 
los programas nacionales. Los t~cnicos nacionales han adaptado estas nuevas 
teciolo
gias a sus condiciones particulares de trabajo y las han integrado segfin sus necesida
des. Otra drea que ha experimentado tin significativo progreso en la regi6n andina en 
estos Oltimos afos ha sido la detecci6n de virus por medio de t6cnicas serol6gicas.
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Algunos paises han desarrollado su propia capacidad para erradicar 
virus y para

producir antisueros. Otros paises reciben apoyo t6cnico y financiero del CIP directa o

indirectamente por intermedio de sus redes de investigaci6n regional.
 

El reciente desarrollo en producci6n de tub6rculo-semilla en la regi6n andina
 
tiende a lograr que los paises que lo importan reduzean su dependencia tecnol6gica. No

hay duda de que el actual desarrollo de los programas nacionales de papa en la regi6n

andina es una consecuencia del estratdgico apoyo dado por el CIP a cada pais de acuerdo
 
con su relativo estado de desarrollo. Sin embargo, este no es un proceso de
 
transferencia vertical de tecnologia. Mediante el desarrollo de su red de

investigaci6n er, papa, el PRACIPA, se 
 ha creado un eficiente sistema de transferencia
 
horizontal de tecnologia entre 
 paises con similares condiciones climAticas y

culturales. Este sistema de red estA multiplicando los efectos de la cooperaci6n

internacional para el desarrollo de 
 la papa en la regi6n y parece ser un canal
 
apropiado para proveer asistencia tdcnica y financiera a los programas de papa menos

desarrollados. La cooperaci6n internacional es s6lo una soluci6n al corto plazo.

Mediante el estimulo para la uni6n de esfuerzos y el intercambio de tecnologia y

experiencia entre los paises de la regi6n, el 
 PRACIPA estd asumiendo la gran

responsabilidad de establecer programas 
 efectivos de producci6n de tubdrculos-semillas
 
con los programas nacionales.
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Capitulo II 

Situaci6n Actual de los Servicios de Certificaci6n
 
(Fiscalizaci6n). 
Probleinas Cuarentenarios en el
 

Intercambio de Tub~rculos-semillas
 

* Brasil
 

* Uruguay
 



Situagao Atual do Sistema de Certificagao de Batata
semente no Brasil e Analise dos Aspectos Fitossanitarios 
para o Interc mbio Internacional de Batata-semente 
ELCIO TRANO
 

Pesquisador da EHBRAPA/SPSB
 

0 sistema de certificaqio de batata-semente no Brasil houve inicio em 1973 com a
 
implanta~ao da classe certificada, utilizando sementes b'sicas importadas da Europa,
 
mas com o inicio da produqdo de batata-semente bdsica no pais. Em 1982 houve modifica
q~o da legislaqAo com a implantaq~o das 
 classes bisica, registrada e certificada sub
classes A e B, e finalmente com aumento do volume de produqgo de sementes bdsicas,

inclusive por empresas privadas que utilizam a biotecnologia no processo de produqao de
 
sementes. Em 1986 houve a 
6ltima modifica Ao da legislaqao na qual a semente bdsica
 
importada somente pode ser destinada A multiplicaqAo de semente registrada, ficando a
 
produqAo de sementes bdsicas, produzida em todas as fases no pais.
 

A legislaqao ora em vigor foi promulgada pelo Ministdrio da Agricultura, o qual 6 o
 
respons~vel pela certificaqao de batata-semente e fiscalizaqao do com6rcio interesta
dual e internacional de batata-semente.
 

A execuq5o das atividades do serviqo de certificaqao estA sendo feita pelas Secre
tarias da Agricultura dos Estados do Grande
Rio do Sul, Santa Catarina, Farani, Sao

Paulo e Minas Gerais, al6m de ainda estar sendo executada pela Delegacia Federal do
 
Minist6rio da Agricultura nos Estados do Espirito Santo, Bahia e GoiAs.
 

As principais regi~nes de produqAo de batata-semente s~o o Planalto de Santa Cata
rina (Regihnes de Canoinhas, Sao Joaquim, Campos Novos, Xanxer6, etc.), Sul do Parand
 
(Regi6nes de Palmas, Sao Mateus do Sul e 
Castro), Sul de Minas Gerais (Regi~es de Cam
bui, Camanducaia, Maria da F6, Passa 
Quatro, Poqos de Caldas, Ipuina, Alfenas, etc.),

Zona da Mogiana e Sul de 
 Sao Paulo (Regi5es de Divinolndia, Itapetininga, Sao Miguel

Arcanjo, etc.) e algumas outras como a Regigo Serrana do Rio Grande do Sul e Sul do
 
Espirito Santo.
 

A produrqno de batata-semente no pais mantem um sistema de extensao rural privado,
 
que s~o engenheiros agr6nomos e t~cnicos agricolas responsAveis t~cnicos trabalhando em
 
regime de prestaqAo de serviqos oa 
 produtor. As inspeqoes de campo e tub6rculos s~o
 
executados por engenheiros agr6nomos e t~cnicos agricolas inspetores de campo emprega
dos das Secretarias da Agricultura e 
Delegacias Federais do Minist~rio da Agricultura.

A produqAo de batata-semente bAsica e certificada 
 atinge atualmente a 30% da necessi
dade nacional de batata-semente para 
 cobrir a Area de batata no consumo no pais, o
 
restante 6 complementado por semente importada, semente pr6pria obtida pelo pr6prio

produtor de batata consurmo e as batatas-semente nao certificadas que sao vendidas a
 
nivel regional.
 

Existem treis classes de batata-semente no Brasil, classe Bdsica, classe registrada
 
e classe certificada A e B, que variam 
conforme os niveis de tolerAncia As doenqas
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transmissiveis, relacionadas na seguinte Tabela 
1 que mostram os niveis tolerados de
 
doenqas e anormalidades verificados na 2a. inspeqgo de campo.
 

Tabela 1. Limites mciximos de tolerAncia, em porcentagem, das anormalidades nas
 
inspeq6es de campos de produq~o de batata-semente bisica, registrada e
 
certificada, observados na 2a. inspeqgo de campo.
 

Anormalidades/pat6geno 
 Bgsica Registrada Cnrtificada A Certificada B
 

A. Viroses
 

1. Mosaico leve 1,5 
 4,0 6,0 10,0
 
2. Mosaico severo 
 0,3 0,5 1,0 3,0
 
3. Enrolamiento das folhas 
 2,0 2,5 10,0
 

3.1 Sintomas primArios 1,0
 
3.2 Sintomas secunddrios 0,5
 

Limite de enrolamento 1,0
 

4. Outras viroses transmi
tidas por tub6rculo. 0,5 1,0 1,5 
 4,0
 

Limite de viroses (1 a 4) 
 2,0 3,0 8,0 12,0
 

B. Outras causas
 

5. Murcha bacteriana
 
(Pseudomonas solanacearum) 0,0 0,0 0,0 0,0
 

6. Canela preta, talo oco
 
(Erwinia ssp.) 2,0 3,0 4,0 
 8,0
 

7. Mistura varietal 0,3 1,0
1,0 2,0
 

Observag5es:
 

Fatores que indiquem a mg conduqgo do campo, como presenqa de colbnias de pulg~es,

presenqa de plantas volunttrias, rebrota ap6s a destruiqgo ou morte de folhagem podergo
 
ser causa da condenaq~o dos campos.
 

Outros fatores que dificultem a identificaqgo de plantas an6malas, devido a efeitos
 
climdticos (seca e geada); efeitos fitot6xicos; efeitos fisiol6gicos (plantas fracas) e

efeitos patol6gico: rizoctoniose 
 (Rhizoctonia solani K.); requeima (Phytophthora

infestans); pinta preta (Alternaria solani K.); requeima (Pytophthora infestans);

pinta preta (Alternaria solani), viroses n5o transmitidas pelos tub6rculos (necroses do
 topo n~o deverao afetar mais que 10% do nfimero 
 total de plantas do campo, ficando a
crit~rio do inspetor esta avaliaqdo, para fins de certificaq~o ou condenaqao do campo.
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Os limites para inspeq~o de tub~rculos sao apresentados na Tabela 2 a seguir:
 

Tabela 2. 	Limites miximos de tolerincia, em porcentagem na inspeqo de tub~rculos de
 
campos de produqo de batata-semente bisica, registrada e certificada.
 

Anormalidades/pat6geno 


A. Transmissiveis pelos
 
tub~rcuios.
 

1. Murcha bacteriana
 

(Pseudomonas solanacearum) 


2. Podrid~o mole (Erwinia spp.) 


3. Podrid~o seca (Fusarium spp.
 
e Cylindrocladium spp.) 


Limite prodridbes (2 e 3) 

4. Sarnas (Streptomyces spp. e
 

Helminthosporium solani) 


5. Crosta preta (Rhizoctonia
 
solani) 


6. Nemat6ide de Galhas
 
(Meloidogyne spp.) 


Limite (1 a 6) 


B. N~o transmissiveis pelos
 
tub~rculos
 

7. Crescimento secunddrio
 

(Embonecamento) e fendas 


8. Cortes e/ou les~es mec. 


9. Trara (Phthorimaea
 
operculella) 


10. Outros 	insetos 


Limite de insetos (9 e 10) 


11. Manchas internas 

12. Coraq~o oco e preto 

13. Queimaduras 

14. Mistura varietal 


Limite (7 a 13) 


15. Mistura de tamanhos 


B~sica 


0,0 


0,5 


2,0 


2,0 


10,0 


10,0 


0,5 


10,0 


5,0 


2,0 


2,0 


5,0 


5,0 


5,0 

5,0 

2,0 

0,5 


10,0 


5,0 


Registrada 


0,0 


1,0 


3,0 


3,0 


10,0 


10,0 


1,0 


10,0 


10,0 


5,0 


2,0 


5,0 


5,0 


5,0 

5,0 

2,0 

1,0 


10,0 


5,0 


Certificada A Certificada B
 

0,0 0,0 

2,0 2,0 

3,0 3,0 

4,0 4,0 

10,0 25,0 

10,0 20,0 

1,0 2,0 

20,0 40,0 

15,0 25,0 

5,0 5,0 

5,0 5,0 

10,0 20,0 

10,0 20,0 

10,0 10,0 
10,0 10,0 
10,0 10,0 
1,5 2,0 

30,0 50,0 

5,0 5,0 
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Observaq5es
 

Nos itens 4, 5, 11 e 12, a Area do tub6rculos lesionado, para cdIculo da porcenta
gem, ficarA a crit6rio do inspetor.
 

0 procedimento para certificaq~o de batata-semente para todas as classes 6 de no
 
minimo 2 (duas) inspeqaes de campo, durante o ciclo vegetativo, inspeqao pr6via de irea
 
antes do inicio do preparo do solo e a inspeq~o de tub6rculos, al6m das classes bdsica
 e registrada da elaboraq~o do teste pr6-cultura ou teste de controle de qualidade p6s

colheita, o qual tem os niveis de tolerAncia apresentados na Tabela 3 a seguir:
 

Tabela 3. Limites miximos de toler~ncia, em porcentagem, no teste de
 
"pr6-cultura", de campos de 
produqo de batata-semente bisica
 
e registrada.
 

Anormalidades 
 Bisica Registrada
 

A. Viroses
 

1. Mosaico leve 
 6,0 12,0
 
2. Mosaico severo 2,0 3,0
 
3. Enrolamento das folhas
 

(Sintomas secund~rios) 4,0 8,0
 

4. Outras Viroses
 

(Transmissiveis por tub6rculos) 2,0 3,0
 

Limite (Ia 4) 8,0 
 15,0
 

B. Outros pat6genos
 

5. Murcha bacteriana
 
(Pseudomonas solanacearum) 0,0 
 0,0
 

6. Erwinia spp. 6,0 6,0
 

Limite (1a 6) 
 8,0 15,0
 

Observa 6es
 

A constataqao, no teste de pr6-cultura, da exist~ncia de problemas n~o detectados
 
nas inspeq6es de campo e exames dos tub6rculos, inclusive de pat6genos nao especifica
dos nestas normas, em nivel capaz de comprometer a capacidade de produqao e/ou remulti
plicaq o do material em anilise, serd causa de condenaq~o do lote correspondente.
 

0 com~rcio internacional de batata-semente estA sob controle do Minist6rio da Agri
cultura e o pais tem uma legislaq o especifica para ser observada no exame fitossaniti
rio no porto de destino, entretanto o atestado de sanidade expendido pelos servi~os de

certificaqgo dos paises de origem acreditados
s~o 
 pelo Minist6rio da Agricultura. A

mercadoria uma vez chegada no poro, 
sofre amostragem para teste pr6-cultura no
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Instituto Biol6gico em S~o Paulo, mas 
como se 
 trata de material perecivel, a batatasemente n~o passa por um serviqo de quarentena, sendo despachada ao produtor tao logo a

documentaq~o seja de sembaraqada na alf&ndega.
 

Embora sendo um sisema de controle fitossanitdrio muito aqu6m do procedimento t~cnico preconizado, o pals n~o sofreu grandes 
 problemas 	com a introduq~o de doenqcas e
 pragas ex6ticas, por que os paises 
 exportadores de batata-semente, no 
caso a Holanda,
Suecia, Alemanha Occidental, Chile, Franqa e Canadi, tem um serviqo de certificaq~o bem
implantado, alum de somente exportarem sementes de classes superioeres com a Bisica, SE
 e E, e tamb~n esLes pdises tem a maioria das doenqas e pragas que tamb6n jA sao presentes no Brasil, assim com algumas excessoes, o perigo de entrada de doengas e pragas
ex6ticas fica amenizado, embora n~o controlado. 0 maior problema 6 no caso de futuros
intercAmbios de batata-semente com outros 
 paises latino americanos e africanos, devido
 a presenqa de doenqas de alto risco como a murcha bacteriana (Pseudomonas solanacearum)

que 6 presente no Biasil, mas n5o foi ainda constatada em outros paises.
 

A tabela de toler~ncia, para batata-semente e batata 
 consumo a ser observado na
inspego dos tub~rculos no porto de entrado no pals, 
 estd apresentada na Tabela 4 a
 
seguir.
 

Tabela 4. 	Limites mLximos de tolerdncia, em porcentagem, dos
 
defeitos e doenqas a serem observadas na inspeq~o
 
de tub~rculos.
 

TolerAncia (%)
 
Agentes pat6genicos e defeitos 
 semente 	 consumo
 

Synchitrium endobioticum 
 0 0
 
Corynebacterium sepedonicum 
 0 0
 
Pseudomonas solanacearum 
 0 0
 
Globodera rostochiensi. 
 0 0
 
Raqas necr6ticas do PVY 
 0 0
 
Streptomyces scabiesa 
 10 10 
Spongospora subterraneaa 
 3 10
 
Rhizoctonia solania 
 10 20
 
Fusarium spp. 
 3 3
 
Alternaria solani 
 3 3
 

Meloidogyne spp. 
 1 1
 
Podrid6es moles 
 1 1
 
Danos por insetos 
 6 6
 
Coraqio oco 
 6 6
 
Coraq~o preto 
 6 6
 

a 1/8 da superficie do tub~rculo aberto.
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Legislag o para Importag o de Batata no Brasil 

CARLOS A. LOPES 

EMBRAPA/CNP Hortalicas 
Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuria
 

A legislaqo para a importaqo de batata no Brasil foi estabelecida pelo Regula
mento de Defesa SanitAria Vegetal, aprovado 
pelo decreto No. 24114 de 12 de abril de
1934. Desde entao, esta legislaq~o tem sofrido modificaqbes no sentido de melhor preservar nossas dreas de doenqas ex6ticas porventura transmitidas atrav~s de tub~rculos.
 

A inspeq~o de tub4rculos, bem como de qualquer outro produto agricola, est6 a cargo
da Secretaria de Defensa Sanitaria Vegetal (SDSV) do Minist~rio da Agricultura, atrav~s

de profissionais lotados no portos por onde 6 permitida a importaqgo. 
 Esta inspegao se
baseia, principalmente, nas portarias 188, de 27 
 de setembro de 1960 e 226, de 25 de
 
outrubro de 1961.
 

0 artigo primeiro da portaria 188 proibe a importaq~o de tub6tculos de batata que
n~o venham acompanhados de certificado fitossanitArio emitido pelo 6rgao competente do
 
governo do pais exportador e no qual seja declarado obrigatoriamente:
 

1. Que nos campos de produq~o de onde procederam os tub~rculos n~o tenham

ocorrido os seguintes pat6genos: Synchytrium endobioticum, Corynebacte
rium sepedonicum, Heterodera rostochiensis, Pseudomonas solanacearum e
 
raqas necr6ticas do PVY.
 

2. Que os tub6rculos compreendidos na 
remessa estejam isentos dos parasitas

acima citados e de outros agentes reconhecidamente nocivos aos vegetais e
 
aos produtos de origem vegetal.
 

Para o caso de batata-semente, 
deve ser indicado que os tub~rculos procedem de
culturas feitas especialmente para a produq~o de batata-semente e que as culturas e os
tuberculos foram fiscalizados oficialmente contra doenqas, de acordo com os padr~es
estabelecidos pelos serviqos de para
certifica9ao 
 as classes Estoque Bdsico ou sua
 
primeira multiplicaq~o.
 

A portaria 226 estabelece uma tabela de tolerAncias maximas, anexa, que devergo ser
observadas nos exames fitossanitirios para 
o desembarqo alfandegirio de partidas de

batata importadas para o plantio ou para alimentaq~o.
 

Em maio de 1977, atrav~s do artigo 224, foi delegada compet6ncia ao diretor da
 
ent~o DivisAo de Defesa SanitAria 
Vegetal para autorizar a introduq~o, por parte do
Centro Nacional de Recursos Gen~ticos (CENARGEN/EMBRAPA) de material propagativo vege
tal quando destinados a estudos cientificos da 
 EMBRAPA ou do sistema de pesquisa coordenado por ela. Assim, todo o intercAmbio de germoplasma no Brasil 6 feito atrav6s do
 
CENARGEN.
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Tabela de tolerAncias
 

Tolerfncia (Z) 
Agentes patog~nicos e defeitos semente consumo 

Synchitrium endobioticum 0 0
 

Corynebacterium sepedonicum 0 
 0
 

Pseudomonas solanacearum 0 0
 

Globodera rostochiensis 0 0
 

Ragas necroticas do PVY 0 0
 

Streptomyces scabiesa 10 10
 

Spongospora subterraneaa 5 10
 

Rhizoctonia solania 10 20
 

Fusarium ssp. 3 3
 

Alternaria solani 3 3
 

Meloidogyne spp. 1 1
 

Podridbes moles 1 1
 

Danos por insetos 6 6
 

Coragao oco 6 6
 

Coraggo preto 6 6
 

a 1/8 da superficie do tub6rculo coberto.
 

Para o caso da batata, germoplasma 4 normalmente recebido sob tr~s formas:
 

1. 	Sementes verdadeiras: sao enviadas ao CENARGEN, que farg as anillses de
 
rotina em amostra de, aproximadamente, 10% das sementes, liberando a
 
seguir as sementes restantes a instituigao solicitante.
 

2. 	Tub6rculos: sAo enviados ao CENARGEN, que repassam o material para o CNPH
 
para quarentena sob a supervisao desse. Ap6s a quarentena, o germoplasma

4 repassado ioCENARGEN para distribuieAo aos interessados.
 

3. 	Cultivo in vitro, testado no pais de origem: s5o enviados ao CENARGEN,
 
que retirari uma amostra de cada gen6tipo para sua colegao, distribuindo o
 
restante para multiplicaqao no CNPH ou alguna outra instituiggo interes
sada.
 

Nos 	6ltimos anos, a distribuiqAo de germoplasma de batata do Brasil para outros
 
paises tem sido feita pelo CENARGEN atrav6s de CENARGEN atrav6s de plAntulas in vitro,
 
ap6s devidamente testadas para a aus~ncia de pat6genos.
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Servicios de Certificacion y Analisis de los Principales 
Problernas Cuarentenarios en el Uruguay 

DAIMUL L. FERNANEZ BUSTELO 
Ingeniero Agr6noo, T&.nico Asistente del Progama Papa. Centro de Investigaciones 
Agricolas "Alberto Boerger" (CIAAB). 

INTRODUCCION
 

En el Uruguay, el sistema de certificaci6n surgi6 junto al prograna piloto de mul
tiplicaci6n de tub~rculos-semillas de categoria certificada del Centro de Investigacio
nes Agricolas "Alberto Boerger" (CIAAB), teniendo como objetivo que la misma se reali
zara sobre normas y padrones uniformes. En este documento se describe brevemente el
 
origen y la evoluci6n de la certlficaci6n, incluyendo sus normas e inspecciones.
 

En cuanto a problemas cuarentenarios, se hace referencia bisicamente a las regla
mentaciones que se han establecido en Uruguay en relaci6n a la importaci6n de tub6rcu
los-semillas. 

SERVICIOS DE CERTIFICACION 

El proceso de certificaci6n iniciado en el aflo 1976 y llevado a cabo hasta el aflo 
1986 se basaba en controlar todas las etapas de la producci6n semillera por parte de 
Ingenieros Agr6nomos del Proyecto Papa de la Estaci6n Experimental Granjera "Las
 
Brujas".
 

Alcanzados los objetivos propuestos en el programa piloto, la ejecuci6n del sistema
 
de certificaci6n se ha suspendido temporalmente. En la actualidad se esti procesando
 
una nueva puesta en marcha, segn recientes modificaciones para ser aprobadas en el
 
esquema de producci6n de tub6rculos-semillas. Este proceso implica la especializaci6n
 
de organismos encargados de las categorias bisica (CIAAB) y certificada (Direcci6n de
 
Sanidad Vegetal).
 

El resultado de la certificaci6n era el otorgamiento de una garantia (etiqueta) de
 
calidad, la cual significaba que se producia de tal forma que a travis de las
 
inspecciones realizadas cumplia con las normas que se establecen a continuaci6n.
 

Normas Generales
 

Las siguientes normas, en su carActer normativo-orientativo, se han inspirado en
 
las usadas por los paises normalmente abastecedores de semilla.
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En cuanto a las ireas de desarrollo se estableci6 que el productor debia estar
 
ubicado en zonas de suelos aptos para la producci6n de papa, en todo el pais,

excluyendo las zonas de concentraci6n de cultivos. 
 Tambi~n se considera el aislamiento
 
dentro de una misma zona (por ejemplo, ganadera), y se establecen distancias minimas
 
entre cultivos con destino a tub~rculo-semilla y a consumo. Las Areas de mayor

trascendencia resultaron ser la del litoral este, para cultivos de verano, y el noreste
 
para los de otofio y primavera.
 

Dado el objetivo primario del programa piloto que era demostrar la viabilidad de la
 
producci6n de tub~rculos-semillas en el pais, se consider6 el material importado a los
 
efectos de posibilitar un alargamiento de su vida 6itil. A partir de tub6rculos
semillas de categoria fundaci6n de Canadi, o EE.UU., y de categoria certificada "A", de
 
Holanda, se realizaron hasta tres multiplicaciones en el pais.
 

Con respecto a cultivos anteriores, s6lo se aceptaban en certificaci6n aquellos
 
campos cuyo manejo anterior cumpliera con alguno de los siguientes requisitos: campo

virgen, cultivos precedentes no solandceos, campo con rotaci6n minima de cinco afios
 
para cualquier cultivo o de dos afios si habia estado inscrito en el programa.
 

Para los tratamientos sanitarios se especificaba la obligatoriedad de aplicar

insecticidas contra pulgones tempranamente en el desarrollo del cultivo ya que la
 
presencia de colonias de pulgones era motivo de descalificaci6n.
 

La erradicaci6n de plantas era una de las obligaciones del productor, 6stas debian
 
ser tempranas, continuas y completas.
 

La muerte del follaje podia ser natural o anticipada, esto diltimo segdin lo
 
determinaran las circunstancias y en acuerdo con las t6cnicas del Programa Papa.
 

Inspecciones
 

Se realizaban inspecciones en la chacra, antes de siembra, sobre el cultivo, y de
 
los tub~rculos. La inspecci6n en chacra se practicaba para verificar las condiciones
 
del campo, la capacidad material, y la idoneidad del productor. Estas inspecciones se
 
desarrollaban en lotes separados de cultivo, considerando variedad, fecha de plantac16n
 
y uso del suelo, entre otros factores. Las inspecciones de follaje eran tres: las
 
dos primeras antes del t~rmino de la floraci6n y la tercera antes de la muerte
 
del follaje. En la Tabla 1 se pueden observar los padrones de tolerancia para las
 
diferentes categorias y las distintas inspecciones. La raz6n de exigir una primera y

inspecci6n temprana era la posibilidad de una expresi6n temprana de sintomas que

conduciria a una erradicaci6n tempiana. Con respecto a los porcentajes de infecci6n
 
permitidos se observa que son bajos, en especial para virus. Sin embargo, se verific6
 
que los mismos eran facilmente alcanzados por los productores.
 

En cLanto a las inspecciones de tub~rculos realizada luego de la cosecha, los
 
padrones de tolerancia se observan en la Tabla 2. En ellas se puso 6nfasis en las
 
tolerancias para la pudrici6n seca, dada la elevada infecci6n de Fusarium spp.

observada especialmente en cultivos de primavera.
 

Ademis de lo ya sefialado, se realizaba un muestreo de tub6rculos en el campo

previo a la cosecha, para analizar en el laboratorio la presencia de P. solanacearum y

el nivel de virosis. Con esto se tenia una confirmaci6n de lo observado en el campo,
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asi como tambidn la posibilidad 
de detectar infecciones tardias aslntomAticas.

Complementariamente, en 
 la medida de lo posible, se realizaba un segulmiento en

cultivos, en distintas zonas del 
 pais, donde se utilizara material de siembra
 
tubdrculos-semillas provenientes del sistema de certificac16n.
 

Tabla 1. Niveles de tolerancia para las inspecciones de follaje.
 

Tolerancias m;ximas (5)por categorlas
 

certificada A certificada B 
 certificada C
Enfermedades y anomalias 
 3ra. insp. 3ra. insp. 3ra. insp.
 

"Murchera" (Pseudomonas) 0,0 0,0 0,0
 

Virus enrollador de la hoja (PLRV) 1,0 2,0 3,0
 

Mosaico severo o necrosis de las
 
nervaduras (PVY) 
 1,0 2,0 3,0
 

PLRV mis PVY 
 1,0 2,0 3,0
 

Mosaicos suaves 
 2,0 3,0 5,0
 

Otros virus excepto TSWV 2,0 
 3,0 4,0
 

Total de virus 
 2,0 3,0 5,0
 

Marchltamlentos (pata negra,

fusariosis, verticiliosis) 1,0 2,0 3,0
 

Plantas atipicas y d~biles 3,0 3,0 5,0
 

Mezcla de cutivares 0,5 0,5 0,5
 

Lesiones de tizones temprano y 
 No deben dificultar las lecturas de las

tardlo y danos de plantas causados inspecciones ni comprometer los rendi
por labores culturales. 
 mientos y su calidad.
 

Los cultivares aprobados para ser inscritos 
 en el Programa de Certificaci6n debian
 
contar con el aval de la 
 recomendac16n de su inclusi6n por parte del Programa Papa.
Estos incluyeron: Kennebec, Spunta, Red Pontiac, Favorita y Norland.
 

El Programa de Certificaci6n demostr6 la viabilidad de la producci6n de tuberculo
semilla nacional. Dada la alta calidad 
del producto obtenido, se prob6 ademis que las
 
normas de tolerancia impuestas se adecuaban a las condiciones del Uruguay.

Tabla 2. Niveles de tolerancia para las inspecciones a tuberculos.
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Enfermedades y anormalidades 


"Murchera" (Pseudomonas) 


Nematodos 


Pudriciones hdmedas, excepto "murchera" 


Pudriciones secas incluyendo tiz6n tardio 


Sarnas comn y negra
 

- Leve 

- Moderada 

- Grave 


Dafio causado por insectos, excepto polilla
 

- Leve 

- Moderado 


Polilla de la papa 


Tub4rculos anormales o deformes 


Coraz6n hueco y coraz6n negro 


Manchas internas 

Dafios mecinicos graves 


Quemados par el sol o verdeados durante el cultivo 


Crecimientos secundarios que se cortan o papas con
 
crecimientos cortados 


Mezcla de cultivares 


Materiales extrafios (tierra, piedras, etc.) 


Tamafio del tub~rculo-semilla:
 

- Tamafio minimo: 40 g
 
- Tamafio mximo: 250 g
 

Las tolerancias para cada uno de estos limites sern:
 

- Por debajo del limite inferior 1%
 
- Por encima del limite superior 3%
 

Tolerancias
 
maximas ()
 

0,0
 

0,0
 

0,5
 

2,0
 

10,0
 
5,0
 
1,0
 

10,0
 
5,0
 

2,0
 

5,0
 

5,0
 

1,0 

2,0
 

1,0
 

10,0
 

0,0
 

0,5 en peso
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PRINCIPALES PROBLEMAS CUARENTENARIOS EN EL INTERCAMBIO DE TUBERCULOS SEMILLAS
 

En lo referente al origen del 
 material para importar se especifica que debe haber
 
sido producido en areas reconocidamente semilleras.
 

Con respecto a los documentos 
exigidos se establece la obligatoriedad de la
presentaci6n de dos certificados fitosanitarios (de origen y embarque) en los que debe
constar la variedad, la categoria y el origen del material y la constancla de que,
habiendo sido inspeccionado durante el crecimiento 
del cultivo y al momento del
embarque, se encontraron libres de las plagas y enfermedades nombradas en la Tabla 3.
 

Las muestras que no cumplan con las 
 exigencias del certificado de origen, excepto
para las que establecen porcentajes de tolerancia, seran rechazadas no permiti~ndose su
ingreso al pais. Tambi~n debe constar 
que, para las mismas inspecciones, las muestras
 se encontraron dentro de las tolerancias indicadas en la Tabla 4. Las muestras que
sobrepasen las tolerancias para lo especificado en el certificado de embarque seran
 
intervenidas hasta tanto se 
realice el tratamiento correspondiente.
 

Entre las disposiciones 
generales figuran la exigencia de que los tub~rculos
semillas lleguen al pais con una determinada temperatura (medida en el interior del
tub~rculo), la cual debe ser igual ser
debe igual a 120C o mayor pero igual a la
 
temperatura ambiental, o menor que esta.
 

Tabla 3. 
Plagas de las cuales deben estar libres los tub6rculos
semillas importadosa
 

Nombre comn 
 Nombre Cientifico
 

Nematodos del quiste 
 (0) Globodera rostochiensis
 

Globodera pallida

Nematodo de la pudrici6n
 
de la papa 	 (0) Dytilenchus destructor
 

Pudrici6n anular bacteriana (0) Corynebacterium sepedonicum
 

Pudrici6n parda bacteriana (0) Pseudomonas solanacearum
 

Verruga o cAncer de la papa (0) 
 ynchitrium endobioticum
 

Polilla de la papa 
 (E) Gnorimoschema operculella
 

Escarabajo de la papa (E) 
 Leptinotarsa decemlineata
 

(0) Exigido en el certificado fitosanitario de origen.
 
(E) Exigido en el certificado fitosanitario de embarque.
 

a 	Debe declararse ademds que los tub~rculos-semillas estuvieron
 
libres de congelamiento.
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Tabla 4. Niveles de tolerancia especificados en la reglamentaci6n.
 

Nombre comun Nombre cientifico % 

Cualquier virus 

Total de todos los virus 
latentes 

Total do marchitam-ento 
pata negra y virus 

Mezcla varietal 
Pudriciones htmedas 
Pudriciones secas 

Sarna comdn 

no 

(0) 

(0) 

(0) 

(0) 
(E) 

(E) 

(E) 

---

---
Erwinia spp. 
tipo Fusarium spp. 
Phytophthora infes
tans 
Streptomyces scabies 

0,5 

1,0 

2,0 

1,0 
0,1 

1,0 

Love 30,0a 

Moderada 
5 ,0 b 

0 Sarna pulverulenta 

Sarna plateada 
(E) 

(E) 

Love + moderada 

Spongospora subterranea 
Helminthosporium solani 

25,0 

1,0 

25,0 

Sarna negra (E) Rhizoctonia solani 

Sarna coman mis sarna negra 

Tub6rculos afectados por
enfermedades y defectos 

(E) 

(E) 

Love 
Moderada 

Love + moderada 

Love 

Moderada 
Love + moderada 

20,0 

5,0 

15,0 

45,0 

9,0 
36,0 

5,0 

Tub6rculos mal formados 

o con dafo externo 
Tub6rculos no pertenecientes 
a la variedad 

Matevias extrjais 

(E) 

(E) 
(E) 

2,0 

1,0 
1,0 

0) 
IE) 

Exigido 
Exigido 

en 
en 

el 
el 

certificado fitosanitario de 
certificado fitosanitario do 

origen. 
embarque. 

Observaciones
 

a Hasta 1,0% de la superficie
 
manchas.
 

b Hasta 1,00% do la superficie
 
con manchas.
 

Con pustulas llamativas.
 
Si el % es mayor so aceptari el
 
lote previa desinfecci6n con
 
TBZ.
 

1,0 a 5% del tubirculo afectado
 
Hasta 1,05% del tub~rculo afectado
 

Excluyendo sarna 1eve, 
rizoctoniosis
 

leve y decoloraci6n vascular
 

(por peso)
 



Otras disposiciones generales como el periodo del aflo en el que se permite la
entrada de tub~rculos-semillas al pais, el 
calibre y peso requerido, tipo de envases,

etc.; no son vilidas cuando se trata de muestras experimentales.
 

Por dltimo, se establece que el importador deberA solicitar ante la Direcci6n de

Sanidad Vegetal una Acreditaci6n Fitosanitaria de Importaci6n (AFIDI), en la cual

figuren todas las especificaciones sanitarias que debe reunirr el material.
 

En el certificado fitosanitario expedido en el lugar 
de origen debe figurar el
 
ndmero de AFIDI, ademds de 
 las cldusulas exigidas en el mismo, condiclones
 
fundamentales para el ingreso de la papa al pais.
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Capitulo III 

Esquies y etodologias para la producci6n y
 

Control Sanitario de Tub rculos-seaillas
 

de Categoria Prebisica
 

"Argentina 

" Brasil (CP1, SPSB) 

" Chile 

"Algunos otros ejemplos 
" Producci6n de Antisueros-Brasil 

" Producci6n de Antisueros-CEP 

' : , .,,. . ,7 ,, 



Esquemas y Metodologias de Produccion y Control 
de Tuberculos-semillas de ia Categoria Prebasica 
en la Argentina 
IVAN P. BUrZONITC1 

Investigador del INA, Argentina 

INTRODUCCION
 

Si bien puede considerarse que la producci6n de tub~rculos-semillas en la Argentina

comienza en la d~cada del 40 con la obtenci6n de Huinkul, el primer cultivar argentino
 
que alcanzaria luego gran difus16n en el pals, esta producci6n se basaba simplemente en

la erradicaci6n en el campo de las plantas infectadas con el virus del enrollamiento de
 
la hoja. Posteriormente se inici.6 la multiplicaci6n de material indexado en inver
nadero respecto al virus X. Sin embargo, el primer plan de obtenci6n de tub~rculo
semilla, con 6nfasis en la sanidad cuanto
en 
 a virus, comienza con la multiplicaci6n

clonal de cultivares nacionales en la ddcada del 70 como 
resultado de un convenio entre
 
el INTA y el Gobierno de Alemania Federal.
 

El m~todo utilizado consistia en la multiplicaci6n bajo invernadero de los tub~rcu
los provenientes de plantas madres seleccionadas en el campo y probadas luego por

observaci6n visual para el virus del enrollamiento, el clon A6 para los virus Y y A, y

pruebas de microprecipitac16n para los virus X y S.
 

El material asi originado era de excelente sanidad pero resultaba altamente infec
tado por virus luego de su exposici6n a campo durante un par de temporadas.
 

Actualmente sabemos que el poco 6xito 
obtenido se debi6 principalmente al descono
cimiento en aquella 6poca de: 
 1) Areas con buena aptitud para producir tub6rculo-semi
lla; y 2) la importancia relativa de 
los vuelos de ifidos primaverales y otofiales res
pecto a su contribuci6n en la diseminaci6n de los virus.
 

ESQUEMA ACTUAL
 

En la actualidad, el mejor conocimiento 
de la aptitud de las Areas productoras de
 
tub6rculo-semilla, mayor informaci6n y mejor 
 interpretaci6n de los datos sobre captura

de dfidos alados, y la adopci6n de la defoliaci6n anticipada de las plantas ha permi
tido la producci6n de tub~rculo-semilla en diversas Areas del pals.
 

El esquema actual de producci6n de tub6rculos-semillas de categoria prebisica,

ut.lizado en la Estaci6n Experimental INTA de Balcarce, tiene como objetivos lograr

material para experimentaci6n en todas las 
 etapas del esquema productivo y proveer la
 
semilla para las primeras etapas de multiplicaci6n y difusi6n de los cultivares y

clones promisorios producidos por nuestros planes de mejoramiento gen~tico.
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El esquema utilizado consta de las siguientes etapas:
 

1. Micropropagaci6n in vitro.
 

Se realiza mediante esquejes de un nudc-fn medio s6lido hasta lograr, en el perlodo

15 de enero a 15 de febrero, aproximadamentC6 000 plantas.
 

2. Cultivo en ambiente protegido. 'k
 

Comprende el trasplante en invernadero a raz6n de 80-100 plantas/m 2, segdn el cul
tivar, a fin de obtener primordialmente miniubdrculos no menores de 10 mm de dimetro 
y un rendimiento de 500-800 minitub~rculos/m . 

3. Almacenamiento y acondicionamiento de los minitub~rculos para la plantaci6n a
 
campo.
 

Comprende al almacenamiento a 4 0C durante 60-70 dias y luego otro perlodo simi
lar en l'jz difusa a 15-25 0C.
 

4. elantaci6n a campo.
 

Se realiza con minitubdrculos prebrotados en surcos 
a 1,40 m y una distancia de 10
 
cm entre ellos. En algunos cultivares se utilizan con kxito los minltub6rculos de 8-9
 
mm de didmetro y se plantan a 5 cm entre si.
 

5. Defoliaci6n anticipada.
 

Se realiza manualmente a los 100-110 dias de la plantac16n, cuando aparece el pri
mer afido del vuelo otofial en las trampas Moericke instaladas en el cultivo. La cosecha
 
se realiza 10-12 dias despuds de la defoliaci6n. De la manera descrita se obtienen
 
tasas de multiplicaci6n de 4-5 tub~rculos de 20-70 mm de diAmetro por cada minitu
bdrculo plantado.
 

6. Almacenamiento de la primera cosecha de campo y multiplicaciones sigulentes.
 

Los tub6rculos obtenidos se almacenan y se acondicionan para la plantac16n en forma
 
similar a la descrita 
para los minitubdrculos. Las siguientes multiplicaciones se
 
realizan de acuerdo con las normas 
 fijadas por la Secretaria de Agricultura, Ganaderia
 
y Pesca (SAGP). En estas etapas pr~cticamente no se utilizan tub~rculos-semillas
 
prebrotados y verdeados. La conservac16n de los tub~rculos-semillas se realiza
 
generalnente en c.maras refrigeradas, de donde se retiran varias semanas antes del
 
momento de plantaci6n.
 

La defoliaci6n anticipada, aunque no reglamentada, es una pr6ctica comin y se rea
liza mediante el rociado con desecantes quimicos.
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LAS CATEGORIAS DE LA SEMILLA
 

En la Argentina se utiliza el t~rmino "fiscalizada" para definir a todas las cate
gorias de tub6rculo-semilla producidas dentro del esquema formal reglamentado y contro
lado por la SAGP. El t~rmino "certificada", comdnmente utilizado en muchos paises, se
 
presta a confusi6n pues se utiliza tambi~n para definir uria 
o m6s de las varias catego
rias de tub~rculos utilizados en un sistema de producci6n de papa para sembrar.
 

Por definici6n fiscalizar significa "criticar y sindicar las acciones ajenas".

Sindicar significa "sujetar una cantidad de 
dinero, valores o mercancias a compromisos

especiales", y 6sto es exactamente lo que hacemos cuando producimos papa prra sembrar.
 

En la Argentina "la semilla fiscalizada de papa" se clasifica en categorias y sub
categorias tal como se indica en la Figura 1.
 

Categoria 
 Subcategoria
 

Prebasicaa
 

Preinicial I
I 
Preinicial II


I 
Bisica 
 Inicial
 

Prefundaci6n
 

Registr 	 Fundaci6n
 

I --

Cer ti fi,-d
 

Certificada B
 

a No nombrada expresamente en la reglamentaci6n, pero definida
 
taxativamente como origen de la subcategoria Preinicial I.
 

Figura 1. 	Tipos de tub~rculo-semilla en el esquema de fis
calizaci6n establecido en la Argentina por la
 
Secretaria o, Agricultura, Ganaderia y Pesca.
 

Las categorias y subcategorias estdn definidas, 
 como es usual en la producc16n de
 
tub~rculos-semillas, por la pureza del cultivar, la categoria de los tub6rculos planta
dos, la sanidad de los tub6rculos obtenidos y el cumplimiento de las normas vigentes

respecto al manejo del cultivo, tales como el uso de tub~rculos-semillas enteros para

las subcategorias de la categoria bisica y mayor distancia entre surcos hasta la
una 

subcategoria ini,:ial.
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Por otra parte existe una serie de restricciones para la producci6n de tubdrculos
semillas de categoria bAsica: las parcelas no podrAn estado ocupadas por
haber 

cultivos de papa durante cuatro afios previos a la plantaci6n que se va a fiscalizar, no
 
se admite el uso de sembradoras con cadena 
 de pias y se exige establecer separaciones

minimas entre cultivares y lotes de distintas categorias. Las restricciones son algo
 
menores para las categorias subsiguientes.
 

Aunque las normas vigentes no lo expresen, se considera como material de categoria

prebdsica a las pldntulas, los minitu!drculos (aprox. 10-30 mm de dimetro), u otros

propigulos obtenidos bajo condiciones controladas de aislamiento (laboratorio, inverna
dero, etc.) o a los tub6rcu]os de las plantas iniciales, b~slcas, c "n-iclec" 
en los
 
metodos de multiplicaci6n clonal.
 

A partir de este material prebisico, pueden realizarse hasta cinco multiplicaciones

sucesivas, correspondiendo una subcategoria a cada lote de tubdrculo-semilla obtenido.
 

La multiplicac16n dc la subcategoria fundaci6n dari origen a la categoria Regis
trada y luego a la Certificada A. Estas dos categorias, tal como se indica en la
 
Figura 1, son las dnicas que pueden generarse a si mismas.
 

Pot iltimo existe la categoria Certificada B. En muchos casos, los tub6rculos
semilLis de categoria prebdsi~c pa.an directamente a las subcategorias prefundac16n o

!urdaci6n por cumplir las to -:'cias admitidas 
para las subcategorias anteriores. El

volumen de tubtrculos-semillas necesarios para la 
 siembra de papa destinada al consumo
 
se obtiene muchas veces por multiplicacidn de tub6rculos-semillas de las categorias

registrada y certificada A originados en esas mismas categorias.
 

CONTROLES SANITARIOS EN LA CATEGORIA PREBASICA
 

El control comienza en la etapa de planta madre cultivada en invernadero, de donde
 
se tomard el material para el cultivo 
in vitro. Este material es observado p-A6dica
mente a fin de evitar la micropropagacon de material con cualquier anormalidad o

enfermedad no detectable mediante las pruebas de diagn6stico utilizadas. En particu
lar, iriteresa la ausencia de Mosaico Deformante, para el cual no se cuenta ain con un
 
m6todo de diagn6stico serol6gico o biol6gico adecuado. 
 Para los virus X, S, Y, A, M y

del enrollamiento de la hoja se utiliza el m6todo ELISA y para el tub6rculo ahusado, el

m6todo NASH. Estas pruebas se realizan por lo menos dos veces en la planta madre. 
En 
las pl~ntulas obtenidas ini vitro se realiza una nueva prueba, tres semanas despu6s del 
trasplante, tomando muestrasi de hojas de dos plantas descendientes oe cada pl~.ntula in
 
vitro con las que se comenzaron los ciclos de propagaci6n.
 

Los minitubdrculos son analizados inmediatamente despu6s de su brotamiento en el
 
campo para permitir ina evaluaci6n no destructiva del material producido en invernadero
 
y detectar la ocurrencia de infecciones accidentalr3s graves. Por tal raz6n, s6lo se

analizan 300 plantas. Inmediatamente antes de proceder a la defoliaci6n y a fin de
 
determinar la categoria de tubdrculo-semilla por cosechar, se prueban 2 000 plantas.

Para la categoria Inicial la sumatoria de todos los porcentajes del virus hallados en

la muestra no debe pasar de 0,5%, para Prefundaci6n 0,75% y para Fundaci6n 1,5%.
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Varias empresas privadas de la Argentina est~n intentando producir tub~rculos-semi
llas de categoria prebisica mediante m6todos 
 similares al descrito. Sus objetivos son
 
comerciales y se utilizan los cultivares importados 
y nacionales mis difundidos en el
 
pais.
 

En la zona de Tafi del Valle, Tucumin, se desarrolla con 6xito la producci6n de
 
tub~rculos-semillas de categoria bisica mediante la multiplicaci6n clonal. Los
 
controles sanitarios son similares a los ya expuestos.
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Produg o de Batata-semente Prebasica no Centro
Nacional de Pesquisa de Hortaliras CNPH-EMBRAPA 
JOSE AJ4ARI BUSO, ALICE K. IDIE', FRANCISCO J. B. REIFSCHEKIEf, ATOMO CARIOS DEAVILA, ANTONIO CARLOS TORRES, ANDRE N. DUSI 
Pesquisadores del CNPH-EMBRAPA, Brasilia, D.F. 'Responsvel pela Produgio. 

INTRODU AO 

0 Centro Nacional de Pesquisa de Hortaliqas ( NPH) iniciou os trabalhos com cultura
de "meristema" e indexar~o de plantas de 
 batata visando a obtenqfo de clones avane.ados
livres de pat6genos, em 1983. At6 o presente, foram entregues ao Serviqo de Produqiode Sementes Bisicas -SPSB-EMBRAPA, 42 288 tubLrculos de diferentes cultivares. A produqgo 6 feita por uma equipe interdisciplinar, envolvendo 
as Areas de melhoramento
gen~tico, cultura de tecidos, fitopatologia e tecnologia 
de produqio de tub4rculos
 
sementes.
 

ESOUEMA DE PRODUqAO E METODOLOGIA UTILIZADA 

A produq~o de tub~rculos de batata-semente pr4-bdsica consiste das seguintes eta
pas: 
I. 	Obtenq~o de tub~rculos da cultivar de 
 interesse, de origem conhecida, e plantio em
 

casa de vegetaq~o.
 

2. 	Excis~o e cultura dos meristemas apicais ou dos de gemas laterals em crescimento.
 

3. 	Indexaoo das plantas in vitro. 

4. 	Propagaqgo rApida in vitro
 

5. 	Produqgo de mini-tub~rculos de batata-semente pr4-bslca, em casa de vegetaoo e/ou

telados.
 

Tub~rculos da cultivar desejada, provenientes de no minimo trds plantas par cultivar sao plantados em vasos com solo esterilizado, em casa de vegetaggo. 
Ap6s desenvolvimento da parte a~rea, gemas apicais 
 sgo 	removldas, permitindo o desenvolvimento das
 gemas laterais que serao utilizadas come fonte de explantes.
 

Porq6es com aproximadamente 2 cm de comprimento, tomadas da parte distal das brotaq6es laterais, sdo trazidas para laborat6rio e ap6s a remoqio das 	 folhas maiores, s~odesinfestadas em soluqgo de hipoclorito de 
 cilcio comercial a 2,7%, durante 10 minutos
e em seguida, lavadas tres vezes 
 com igua destilada 
auto clavada. 0 meio nutritivo
utilizado para a cultura de "meristemas" consiste em e
macro microelementos de
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Murashige & Skoog (1962), 3% sacarose e, em mg/l: i-inositol, 100; cistina, 10; gli
cina, 2,0; tiamina. HCl, 1,0; piridoxima. HCl, 0,5; Acido nicotinico, 0,5; Acido
 
giber6lico, 0,5; com pH ajustado a 5,7 ± 0,1. 0 meio 6 distribuido em quantidades de 3
 
ml por frasco retangular de 130 ml. Os frascos sio fechados com tampas de polipropi
leno e autoclavados a 120 °C e 1,06 kg/cm2 durante 15 minutos. Os meristemas com um ou
 
dois prim6rdios foliares (dependendo da cultivar), sao excisados com o auxilio de uma
 
binocular, em capela de fluxo laminar, e colocados individualmente, em frasco contendo
 
meio nutritivo. Estes frascos sao mantidos em cdmara de crescimento com intensidade
 
luminosa de 1 000 lux, ciclo fotoperi6dico de 16 horas e temperatura de 25 0C. Nesta
 
condiq~o, uma brotaqao com aproximadamente 5 cm de comprimento, e formada dentro de 45
 
dias. Essa brotaqdo 6 seleccionada ao meio. A porqio apical 6 colocada em meio para
 
enraizamento (macro e micronutrientes de Murashige e Skoog, 0,7% de agar, 3% sacorose
 
e, em mg/i: i-inositol, 100; glicina, 2,0; tiamina. HCl 1,0; piridoxina. HC1 0,5;
 
dcido nicotinico, 0,5; Acido naftalenoac6tico 0,05; com pH ajustado a 5,7 mais ou menos
 
0,1. A parte basal restante 6 usada para propagaq~o ripida, em meio nutritivo de igual
 
composic~o ao utilizado para cultura de meristema.
 

Entre 20-30 dias ap6s a repicagem das porq.es apicais, obt6m-se a diferenclaqio e
 
desenvolvimento do sistema radicular. Nesta 6poca os propiulos sao indexados para os
 
virus PVY, PVX, PVS e PLVR utilizando-se ELISA. Em caso de resultado negativo, propa
gulos enraizados do clone s~o transplantados para vasos em casa de vegetaq9o. Novamente
 
s~o feitos testes por ELISA aos 30-45 dias p6s-transplante para os virus acima, al6m de
 
inoculaq~o em plantas indicadoras e inspeqoes regulares para observar o aparecimento de
 
sintomas de outras viroses em planta adulta. As plantas livres destes virus sao testa
das para PSTV, utilizando-se NASH. Se isentos, os materiais correspondentes in vitro
 
sao codificados e considerados matrizes.
 

Antes da entrada em produqao, hA uma comparaqio entre a planta original e as obti
das por cultura de "meristema" para caracteres morfol6gicos.
 

A produqao de tub6rculos de batata-semente pr6-bAslca 6 conduzlda segundo o fluxo
grama
 

A metodologia utilizada na etapa de casa de vegetaq~o ou telados 6 a seguinte:
 

A produq~o de tub6rculos de batata-semente pr6-bAsica pode ser feita utilizando-se
 
plantas produzidas in vitro, tub6rculos brotados ou partes de hastes no sistema de
 
multiplicaqio rapida. Presentemente, tem-se dado prefer&ncia A plantas provenientes de
 
cultura de tecidos.
 

Plantas in vitro s~o transplantadas para vasos com capacidade de 3 1 de substrato,
 
ap6s retorada do meio de cultura das raizes. No centro do vaso 6 aberto um cone no
 
solo e nele deposita-se una mistura de 50% de areia autoclavada e 50% de vermiculita, o
 
qual 6 plantado o material.
 

0 substrato utilizado consiste de 120 1 de solo novo, 40 1 de esterco de curral e
 
100 g de adubo f6rmula 4-14-8. A 6 mistura autoclavAda a 120 0C por uma hora.
 

Aos 15-20 dias do plantio faz-se uma adubaq~o nitrogenada em cobertura, com 1 g de
 
Salitre do Chile por vaso. Eventualmente s~o feitas pulverlzaq8es com adubo foliar.
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Plantas matrizes in vitro
 

I1
 
Propagaqo rdpida invitro
 

Enraizamento 
 (Tubos de ensaio contendo duas plantas)
 

Multiplicaqo ripida 
 Plantio em vasos em casas de vegetaqdo/telados
 

A prova de afideos (uma/duas plantas por vaso)
 

Controle de qualidade
 

Plan tas
 

Tuberculos
 

Colheita (5a 7 tub~rculos por vaso)
 

Classificaqao e inspeqgo de tub~rculos
 

dois ou tres tubrculos pequenos
 

Tr~s a cinco tub~rculos (Pr6-bgsica 0)
 

con diametro acima de 20 mm
 

SPSB
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0 controle de insetos e feito preventivamente com aplicaq~ao de Inseticida sist6
mico granulado no solo aos 15 dias do plantio (1-1,5 g de aldicarb por vaso) e pulveri
zaq6es na parte q4rea. 0 esquema utilizado envolve nas tr6s primeiras semanas uma
 
pulverlzaqo por semana, e da quarta 
semana at6 a colheita, duas pulverlzaqaes por
 
semana, com inseticidas como: deltametrina, cartap, paration e pirimicarbe. Ap6s o
 
final do ciclo, os tub~rculos sao colhidos dos vasos individualmente. Todo o interior
 
das casas de vegetaqdo e telados sgo pulverizados com uma mistura de inseticidas de
 
amplo espectro.
 

N~o se tem constatada a ocorr~cia de doenqas da parte a~rea; por isso no sgo fei
tas pulveriza Ses preventivas. Ap6s utilizaGao hi desinfestaqdo de vasos, estacas de

bambu e fixadores de plantas. Os vasos 
 s~o 	lavados com auxilio de uma lavadora meci
nica e, posteriormente, mergulhados em uma soluq~o de 
 formol a 10%. As estacas de
 
bambu s~o autoclavadas a 120 °C por 5 minutos.
 

Outras medidas de profilaxia incluem:
 

1. 	Obrigatoriedade da desinfestaq~o da sola dos na
sapatos entrada de cada casa de
 
vegetaq~o ou telado, onde ha uma caixa contendo cal hidratada.
 

2. Uso de luvas descartdveis de pldstico e obrigatoriedade de se lavar as mfos com
 
detergentes antes de se entrar nas casas de vegetaqao ou telados.
 

3. 	Uso de avental.
 

4. 	Proibiqao aos funcionArios de fumarem.
 

5. 	Proibiqdo de entrada em outra casa de vegetaq~o ou telado sem as mesmas caracteris
ticas das utilizadas na produq~o.
 

6. 	Proibiqao aos funciongrios de entrarem em contato 
com plantas de batata, a ngo ser
 
dentro dos telados ou casa de vegetaqao de produ~go de batata-semente pr6-bAsica.
 

A dgua utilizada nas irrigaq6es, quando n£ prov~m de poqo arteslano ou semi-arte
siano, 6 tratadda com uma soluqgo de hipKclorito de s6dio a 5%, na dosagem de um litro
 
de soluq~o para 100 1 de dgua.
 

Quanto ao controle de qualidade, o seguinte esquema 6 executado:
 

1. 	Aos 30 e 45 dias p6s-plantio-avaliaqao da presenqa de virus PVY, PVX, e PLRV, por

ELISA, utilizando-se de amostras compostas de 
 4 at6 10 plantas. Todas as plantas
 
sao amostradas. Se a amostra comnosta for positiva para algum virus, 6 feita entgo
 
a avaliaqio individual das plantas daquela amostra.
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Cada planta 6 codificada, e geralmente h6 2-3 tub~rculos pequenos que nio s~o

enviados a SPSB. Estes sao armazenados em cAmaras frigorificas a 7 °C e servem para

dirimir dtvidas, caso apareqam clones com algum problema durante a mutiplicaqco no
SPSB. 
 Estes tub~rculos ser~o eliminados ou reutilizados ap6s a primeira multiplicaqzo
 
no SPSB, se este indicar que n~o houve problemas.
 

A colheita dos tub~rculos 4 feita aos 63-64 dias do plantio. 
Aos 60 dias 4 feito o
 
corte da irrigaq~o; ap6s 1 ou 2 dias dependendo da temperatura, a parte a~rea 4 cortada
 
e ap6s 2 dias 4 feita a colheita. 0 material 4 mantido em local fresco e seco durante
 
uma semana, para permitir a secagem da pelicula. Posteriormente, os tub~rculos s~o

inspecionados e classificados por tamanho. Apenas tub6rculos com diAmetro acima de 20
 
mm sdo enviados para o SPSB. 0 grupo de tub~rculos da mesma planta 4 mantido junto em
 
uma mesma embalagem (saco de 
 papel), identificada. Posteriormente, os tub~rculos sao
 
mantidos em cmaras frigorificas at4 o envio ao SPSB.
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Sistema de Produrgao e Tecnologia Usada nas
 
Sementes Prebasicas no SPSB da EMBRAPA
 
JOSE EGIDIO FLORI
 

Engenheiro Agr6nomo, EMBRAPA/SPSB-Ger ncia Local de Canoinhas, Brasil.
 

INTRODUCAO
 

As atividades de produqAo do Serviqo 
de ProduqAo de Sementes BAsicas/EMBRAPA come
aram em 1974, na 6poca sob a responfabilidade do AGIPLAN (Apoio Governamental A
 

ImplantaqAo do Plano de Sementes). A ne.essidade do pais no desenvolvimento de tecno
logias e sistemas alternativos de produqao de batata-semente levou juntamente com a
 
Alemanha a consolidaqAo de um Centro 
de Treinamento e Multiplicaqao de batata-semente
 
em Canoinhas/SC esta 6ltima com o interesse de consolidar um mercado para exportaqao de
 
material Elite de Batata, miquinas e implementos en geral.
 

Com a desativaqdo do Programa de Coopera 5o Bilateral Brasil/Alemanha e jA sob a
 
reponsabilidade do SPSB/EMBRAPA foram assinados 
conv~nios com a Instituiqao Religiosa

"Perfect Liberty" para fornecimento de material origindrio de cultura de meristema e
 
anti-soro, Instituto Agron6mico de Campinas-IAC/SP e UEPAE/RS, os dois 6ltimos para

fornecimento de material livre de virus de cultivares nacionais.
 

De 1978 a 1982 foi dado prioridade a consolidaqAo de metodologias aplicadas d pro
duqAo de batata-semente classe pr6-bdsica 
e bdsica com a deliniqAo de uma elite de
 
cooperadores e continuo aprimoramento das t~cnicas aplicadas na Unidade atrav~s de
 
treinamento e estAgios no exterior dos t6cnicos responsveis.
 

Nos 6ltimos anos o suprimento de material elite (cultura de meristema) tem vindo de
 
duas Unidades de Pesquisa da EMBRAPA, CNPH/DF e CNPFCT/RS, conjuntamente com a utiliza
qco de material importado das classes SE e E. Mais recentemente, a partir de 1986 todo
 
o programa de produ Ao se caracterizou pela utilizaqAo exclusiva de material nacional
 
de cultura de tecidos, com uma mrdia anual de 50 000 caixas da classe bisica.
 

SISTEMAS DE PRODU9AO
 

0 esquema apresentado na Figura 1 dA uma id~ia 
 do fluxo do processo de produqio

desenvolvido pelo 3PSB, muito embora, As dado
vezes, nossas limita 6es de produ9go

caracterizado principalmente pela occorrkncia de vetores de viroses, e bact6rias (prin
cipalmente Mysus persicae e Pseudomonas solanacearum), fatores que conjuntamente levam
 
uma alta taxa de degeneresc~ncia fitopatol6gica levam certamente a diminuiqAo da vida
 
6til pricipalmente de cultivares susceptiveis como a Bintje-H e Radosa. Dai nossa
 
opqgo pelo proce so de propagaqAo rdpida in vitro onde grande quantidade com qualidade

de material elite pode set conseguido em espaqo menor de tempo.
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0 

Responsabilidade 


Centro Pesquisa
 

HCanteiros 


0 Produtor Semente 
Basica 

0 

44 

N 4 

0 

Linha Produqgo 


Tubdrculo
 

Cultura meristema
 

Tubdrculo livre de 

virus
 

em telados
 

eEletroforese-LATEX
 
Semente GenSteca
 

Semente la. geraqco 

(emn telados - "prdbdsica") 


Semente 2a. geraqio 


(no campo - "pr6bAsica") 


Semente bisica (3a. 


generaqgo - no campo)
.1 

PRODUTORES DE SE TE CERTIFICADA 

Controle Qualidade
 

Testes virol6gicos
 

Laborat6rio-ELISA
 

Erradicaqo (rouguing)
 
Isolamento
 

Inspeqo prdvia Area
 
Inspeq8es de canpo
 

InspeqSes de tubdrculos
 

Teste de pr6-cultura
 

(leltura visual e teste
 
de laborat6rio)
 

Figura 1. Esquema ilustrado a metodologia da produqlo de sementes bisicas.
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0 pioneirismo do emprego comercial desta 
 t6cnica de propagaqo in vitro juntamente
 
com muitas das fragilidades deste processo 
nos levam cada vez mais a aperfeiqoarmos
 
nossas tecnologias de produq~o para minimizarmos os riscos inerentes deste processo.

Provid~ncias estgo sendo tomadas 
 para controle qualitativo e quantitativo da batata
semente produzida por este sistema entre 
as quais: o trabalho cojunto entre empresa

produtora de batata-semente e Instituiq~o de Pesquisa para selefo de plantas marizes
 
para propagaqao in vitro com o minimo de 10 plantas matrizes por lote, oriundos de
 
seleq~o clonal ou diretamente das instituiq~es criadoras das cultivares, ampliando

assim a base gen6tica dos lotes especificos da batata-semente, bem como preservando a
 
identidade gen6tica.
 

TECNOLOGIAS USADAS NA PRODUqAO
 

0 processo inicia-se com o plantio de mini-tub6rculos oriundos de cultura de meris
tema totalmente isentos de fitopat6genos que sao plantados em telados, estufas com
 
controle total de fatores bi6ticos e abi6ticos.
 

Entre eles os mais importantes:
 

1. 	Controle de vetores de virus atrav6s de tela apropriada.
 

2. 	Controle de bact6rias, insetos e plantas daninhas com a desinfecq~o do solo, este
 
por sua vez prov6m de terra virgem da reserva da Empresa.
 

3. 	Controle de doenqas fingicas e pragas em geral de folhas com controle semanal de
 
pulverizaqao.
 

0 plantio 6 feito em vasos de polietileno duro de dimens~es 20x20x15 cm, sendo 15
 
cm o diAmetro da base.
 

A colheita dos telados e estufas depois de beneficiados s~o destinados a plantio de
 
campo, neste caso, apenas os tuberculos de tamanho comercial sendo os demais reutiliza
dos para plantio nos telados com a devida indexaqco por amostragem oom Teste Elisa e
 
LAtex.
 

A produq~o de campo segue o fluxo demonstrado na Figura 1.
 

0 controle de quelidade comega com a seleqao de cooperadores apra produqdo, atual
mente em ndmero de 8, em 9 municipios de Santa Catarina, seguindo com rigorosa seleqgo

de Areas, isolamento dos campos e desinfecqao pr6via de mAquinas e equipamentos em
 
geral.
 

Todas s fases de produqgo sao acompanhadas e orientadas pelos t6cnicos da Empresa
 
com atenqAo especial ao controle de qualidade, este por sua vez 6 dividido em tr6s
 
fases:
 

1. 	Fase de campo: inspeq~es de campo no minimo de tr6s para avaliaqio de sanidade do
 
lote e peri6dicas de acompanhamento.
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2. 	Fase de processamento: no minimo 1 (uma) inspeqco de tub6rculos ou mais quando
 
necessario.
 

3. 	Fase de p6s-rolheita: teste de "pr6-cultura"I onde 6 feita a indexaq~o por

amostragem de 200 tubdrculos/ha com teste de laborat6rio para detecqgo de viroses
 
conjuntamente com leitura visual 
de sintomas de virus da amostragem do lote em
 
quest~o.
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Produccion de Tuberculos-semillas de Categoria

Prebasica de Papa y Control Sanitario
 
JOSE SANTOS ROJAS
 

Ing. Agr., Coordinador Programa Nacional de Papa, INIA, Chile.
 

INTRODUCCION
 

La explotac16n comercial de la papa (Solanum tuberosum L.) 
es una actividad espe
cializada que requiere tecnologias especificas seg~in sea el objetivo de la producci6n:
 

1. Papa para el consumo humano fresco.
 

2. Papa para procesamiento y/o industria.
 

3. Papa para el consumo animal.
 

4. Papa-semilla o tub6rculo-semilla.
 

No obstante, para obtener 6xito en cualquiera de estos tipos de producc16n se pre
cisa contar no s6lo con variedades adecuadas, sino tambidn con "semilla" de buena cali
dad que permita que los cultivos expresen todo su potencial productivo.
 

Por m~s de medio siglo la "certificaci6n de tub~rculos-semillas" ha probado ser el
 
mejor sistema de producci6n de simiente de buena calidad en papa. Los altos rendimien
tos logrados en este cultivo en algunas 
 partes del mundo se deben, principalmente, al
 
uso de tubdrculos-semillas 
de buena calidad de cultivares adaptados, acompafiado de
 
tecnologia apropiada de producci6n.
 

El proceso de producci6n de tub~rculos-semillas de categoria certificada de papa
 
contempla una serie de etapas generacionales, las cuales se inician con los tub~rculos
semillas de categoria prebdsica (Figura 1). En cualquler sistema de producci6n de
 
papa-semilla certificada la multiplicaci6n sucesiva de un mismo material trae consigo
 
un deterioro progresivo de su calidad. De este 
modo, la calidad de los tub6rculos
semillas de la etapa final en certificaci6n dependerd, en gran medida, de la calidad
 
del material inicial, de la amplitud de las etapas generacionales y de su manejo
 
productivo.
 

"SEMILLA CERTIFICADA": OBJETIVOS Y PRINCIPIOS
 

La certificaci6n de tub6rculos-semillas de papa es un proceso organizado de produc
ci6n y comercializac16n en el cual, los tubdrculos-semillas cumplen requisitos prees
tablecidos en normas, reglamentos y leyes. El proceso es supervisado por un organismo

oficial competente con el fin de garantizar 
un insumo de buena calidad a los producto
res de papa.
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1. 	 FITOMEJORADOR 3. PRODUCTOR 

Material 
Parental 	 Arcloe
 

I certificada 1 certficada 3
 

prebdsica b~ic 	 certificada 2 
a 

2. 	MULTIPLICACION DE TUBERCULOS-SEMILLAS DE CATEGORIA CERTIFICADA.
 

Figura 1. Secuencia del flujo de una nueva variedad entre el fitomejorador y el
 
productor, pasando por un proceso de certiflcaci6n de tub~rculo-semilla.
 

Objetivos
 

En general, el objetivo principal de un programa de producc16n de tubrculos
semillas de categoria certificada es proveer de tub~rculos-semillas de buena calidad a
 
los productores. Es decir, un programa de certificacl6n esti concebido esencialmente
 
como un "serviclo" a los productores de papa porque es en ellos en quik es recae la
 
responsabilidad de producir papa como alimento para 
el pais, el estado, la provincia o
 
la regi6n. No obstante, un programa de producci6n de tuberculos-semillas de categoria

certificada tambi6n puede tener otros objetivos socioecon6micos, por ejemplo:
 

1. Reducir o sustituir las importaciones de tubdrculos-seAllas con el fin de ahorrar
 
divisas o de lograr mayor independencia alimenticia y econ6mica.
 

2. 	Aumentar los ingresos de los productores ofrecidndoles un insumo de mejor calidad,
 
garantizado oficialmente.
 

3. 	Obtener divisas por exportaci6n de tubdrculos-semillas de categoria certificada,
 
despuds de que el programa haya adquirido prestigio y credibilidad Internamente.
 

4. 	Incrementar los rendimientos y calidad de la produccion de la papa, por medio del
 
uso de tubdrculos-semillas de buera calidad, con el fin de mejorar la dieta alimen
ticia.
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Principios
 

La certificaci6n do semillas es un proceso volwits-rio que puede ser solicitado por
 
cualquier persona que cumpla los requisitos establecidos por las leyes, normas y

reglamentos existentes. Es decir, es un proceso de producci6n organizado en el que
 
libremente se puede entrar o salir.
 

1. E' sistema de certificaci6n de semillas estA bajo el control de un "Organismo
 
Certificador", el cual norma, reglamenta y fiscaliza los procesos de producci6n,
 
almacenamiento, selecci6n, conservaci6n y comercializaci6n de la Femilla. De este
 
modo la certificaci6n de semillas garantiza al usuario que ellas son producidas,
 
seleccionadas y analizadas bajo normas, inspecciones y controles tendientes a ase
gurar los requisitos de identidad y pureza varietal y alta calidad.
 

2. 	Toda categoria de semilla certificada desciende directamente, a trav6s de una o mas
 
generaciones, de aut~ntica semilla bisica de la variedad. En cualquier sistema de
 
producci6n de tub~rculos-semillas de categoria certificada, la multiplicaci6n
 
repetida de un mismo material trae consigo un deterioro progresivo de ese material.
 
La papa es un cultivo de r~producci5n vegetativa o asexual y el uso sucesivo de un
 
mismo material de plantaci6n lleva consigo una acumulrci6n progresiva de pat6genos
 
y plagas. De ahi quf para mantener la calidad de los tubbrculos-semillas de
 
categoria certificada se deba recurrir constantemente al material de una etapa de
 
nivel superior.
 

DEFINICION DE CONCETOS Y TERMINOS
 

Es importante definir algunos conceptos y t~rminos para interpretar correctamente
 
los procesos t~cnicos de generaci6n de variedades de papa y su posterior multiplicaci6n
 
dentro de tin sistema de certificaci6n:
 

1. Variedad 3 cultivar, es una poblaci6n homog~nea de plantas que tiene un mismo geno
tipo y que por su morfologia y caracteristicas propias (fenotipo) es posible dis
tinguirla de otras variedades y plantas de la misma especie.
 

2. Genotipo de una planta u organismo es el material gen6tico o herencia biol6gica que
 
recioe de sus progeitores o padres.
 

3. 	FoEnotipo de una planta es su aspecto, la suma total de sus caracteres tanto macros
copicos (tamafio, color. fncma, comportamiento, etc.) como microsc6picos (estructura
 
celular, composici6n quimica, etc.). Es decir, reconocemos una planta por su feno
tipo, el cual va cambiando segn la etapa de desarrollo en que se encuentre.
 

4. 	Medio ambiente o hAbitat, es la totalidad de los factores fisicos (suelo y clima) y
 
biol6gicos que atecta a un organismo vivo o a una comunidad de organismos. En
 
realidad todo ser viviente es el producto de su herencia biol6gica y de su medio
 
ambiente. Asi, mientras la planta de papa vive, su herencia esti en acci6n reci
proca con el medio ambiente, esta reciprocidad determina lo que la planta es un un
 
momento dado y aquello que puede llegar a ser en el futuro.
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5. 	Material parental, es un nmero limitado de plantas o individuos seleccionados y
 
usados en la creaci6n de una variedad.
 

6. 	Semilla prebisica, es el nombre comin de tub~rculos-semillas de categoria prebisica
 
y se refiere a cualquier generaci6n entre el material parental y los tub6rculos
semillas de categoria bisica. Es decir, representa un material que garantiza en un
 
100% la identidad y pureza varietal y tiene un elevado nivel sanitario. La expe
riencia demuestra que el mejor sistema para producir tubdrculos-semillas de
 
categoria prebdsica es mediante "multiplicaci6n y selecc16n clonal o geneal6gica".
 
Este m6todo permite mantener un alto grado de identidad y pureza varietal y buen
 
nivel de sanidad de los tubdrculos-semillas, si se acompaa de adecuadas tdcnicas
 
de controles fitosanitarios.
 

7. 	Semilla bisica, es el nombre com&n de tub6rculos-semillas de categoria bisica.
 
Proviene de la "semilla prebisica" y representa el paso intermedio entre 6sta y los
 
tubdrculos-semillas de categoria certificada. Generalmente en esta etapa se pierde
 
la identidad geneal6gica de los materiales y se entra a un proceso de "multiplica
ci6n y selecci6n masal".
 

8. 	Semilla Certificada, son los tubdrculos-semillas de categoria certificada. Se
 
obtiene a partir de la "semilla bAsica" mediante una o mis generaclones (Figura 1).
 
Su proceso de producci6n y comercializaci6n es supervisado y controlado por un
 
organismo oficial y competente.
 

9. 	Calidad del tubdrculo-semilla, comprende el grado de pureza varietal, estado sani
tario, de conservaci6n y de brotaci6n que poseen los tubdrculos-semillas utilizados
 
en la plantaci6n. Es decir, el "tubdrculo-semilla de buena calidad" es una
 
simiente que permite a las variedades mantener y reproducir sus caracteristicas
 
gen6ticas, fenotipicas y potencialidad productiva.
 

PRODUCCION DE "SEMILLA PREBASICA"
 

Mantener y generar existenclas ("stocks") de tubdrculos completamente sanos..-
tub6rculos-semillas de categorias prebisica y bisica de las variedades en multiplica
ci6n--constituye otro elemento vital de un Programa de producc16n de tub6rculo-semilla
 
de categoria certificada. Estas categorias de semilla garantizan, lo mis exactamente
 
posible, la identidad y pureza varietal y Un elevado nivel sanitario. De este modo los
 
cultivares, o los genotipos de papa pueden expresar a plenitud su potencial productivo.
 

Los wdtodos de producc16n de tubdrculos-semillas de categorias prebAsica y bisica
 
en papa son muy variados. El sistema de "multiplicaci6n y selecci6n clonal", como el
 
usado por el INIA en La Pampa, es uno de los ms empleados.
 

:;dltiplicaci6n y selecci6n geneal6gica
 

Bisicamente consiste en la multiplicaci6n y selecci6n de plantas identificadas en
 
las diferentes temporadas, las cuales representan--lo ms exactamente posible--el geno
tipo del cultivar y tienen tin elevado nivel de sanidad. El INIA de Chile inIcia el
 
proceso con tub4rculos-unidades de plantas seleccionadas y contina el proceso con
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clones, grupos clonales y familias clonales (Figura 2). Estos materiales son sometidos
 
a controles de sanidad para virus mediante 
plantas indicadoras (PVX, PVY y PVS). Se
 
utilizan "parcelas de invierno" para observar la presencia de PLRV.
 

El m6todo de reproducci6n y selecci6n clonal 
 usado por el INIA es un proceso largo

(dura cinco afios) y complejo, pero ha permitido mantener la identidad y pureza varietal
 
y un buen control de los virus mis importantes (PLRV, PVY, PVX) (Figuras 3 y 4). No
 
obstante, este m6todo ha sido ineficaz para controlar problemas patol6gicos importantes

causados por bacterias, especificamente Erwinia spp. y Streptormices scabies. El "pie

negro" de la papa (Erwinia spp.) se ha tornado en el problera mas grave en 
la produc
ci6n de tub~rculos-semillas de categoria certificada en el pais. De ahi que sea
 
necesario poner en marcha un nuevo 
 esquema de producci6n de tub~rculos-semillas de
 
categorias prebAsica y bdsica que permita un control efectivo de estos pat6genos.
 

Con este fin, el Programa Papa del INIA estA introduciendo un nuevo sistema de
 
producci6n de tub6rculos-semillas de categoria prebisica en la Subestaci6n Experimental
 
La Pampa, en Osorno (Figura 5).
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Figura 2. Esquema del proceso de producci6n de tub6rculos-semillas de papa de categoria
 
certificada en Chile.
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Figura 3. 	Evoluci6n del virus del enrollamiento de la hoja de papa (PLRV) en la
 
producci6n de tub6rculos-semillas de categoria b6sical.
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Figura 4. 	Evoluci6n de presencia de PVX y PVY en tub~rculos-semillas de categoria
 
b~sica producido por INIA'.
 

IINIA, Estaci6n Experimental Remehue, 1986.
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A. LABORATORIO B.INVERNADERO
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1 nudo
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Pl~ntula Repicada despu~s Microplantas
in vitro de la fragmentaci6n Trasplante en maceta en invernadero 
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Figura 5. Sistema de producci6n de tuberculos-semillas de categoria prebisica del INIA 



Hicropropagaci6n de tejidos in vitro y multiplicaci6n 
 r~pida de materiales libres de
 
pat6genos
 

Con este nuevo sistema se pretende obtener materiales prebisicos, en ciclo com
pleto, bajo condiciones controladas de laboratorio e invernadero (Figura 4). Bisica
mente contempla la integraci6n de las siguientes t~cnicas.
 

1. 	Mantenci6n y micropropagaci6n de tejidos in vitro de variedades y genotipos de
 

papa.
 

2. 	Multiplicaci6n acelerada de materiales bajo condiciones controladas de invernadero.
 

3. 	Aplicaci6n de mdtodos modernos (LAtex, Elisa, etc.) de detecci6n serlada de pat6ge
nos en todas las fases del proceso de producci6n de tubdrculos-semillas de
 
categorias prebisica y bisica.
 

4. 	Multiplicaci6n y selecci6n a campo de familias de tubdrculos y plantas que procedan
 
de un mismo "material madre".
 

Ventajas de las tdcnicas descritas:
 

1. Reducci6n de los riesgos de contaminaci6n de los cultivares en certificaci6n al
 

disminuir el tiempo de exposic16n a las infecciones.
 

2. 	Reducc16n de los costos de producc16n de tub~rculos-semillas de categoria b~sica.
 

3. 	Eliminaci6n de las inspecciones de campo y de los riesgos de accidentes climitlcos
 
(he'das, granizos, etc.)
 

4. 	Ffcil disponibilidad de materiales por la micropropagaci6n y multiplicaci6n ripida
 
de ellos.
 

5. 	Fdcil. eliminaci6n de algunos pat6genos en los cultivares en multiplicaci6n (Erwinia
 
spp., Streptomyces scabies, etc).
 

6. 	Posibilidad de producir y exportar materiales de alta calidad durante todo el afno.
 

7. En general, mejoramiento de la productividad y calidad de tub6rculos-semillas de
 
categorias bdsica y certificada producido en el pals.
 

La producci6n de tub6rculos-semillas de categoria prebisica de alta calidad en la
 
Subestaci6n "La Pampa" tiene por objetivos principales los siguientes:
 

1. 	Mejorar la calidad de los tub6rculos-semillas de categoria certificada que produce

el pals. El INIA es el principal proveedor de "semilla bisica" al proceso de
 
certificaci6n de tubdrculo-semilla en Chile.
 

2. 	Controlar en forma eficiente y efectiva problemas fitopatol6gicos existentes en la
 
producci6n de tubdrculos-semillas de categoria certificada (Erwinia spp.; Strepto
myces scabies; Helminthosporium solani; PVS, PVM, PVX PLRV; PSTV, etc.).
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Tabla 1. 	Produc,16n de tub6rculos-semillas de categorias prebisica y bgsica del INIA
 
en La Pampal y producci6n de tub6rculos-semillas de categoria certificada en
 
la 1OA Regi6n2 .
 

Categorias de tub6rculo-semilla (t)
 

Temporada Preb~sical Bdsical Certificada 2
 

1972/73 105,8 392,3 6 477,0
 
1973/74 92,7 887,2 8 034,3
 
1974/75 66,5 343,3 4 155,3
 
1975/76 76,9 264,4 3 094,9
 
1976/77 79,2 438,7 4 392,4
 
1977/78 61,9 683,0 2 406,7
 
1978/79 44,8 645,0 3 655,0
 
1979/80 68,5 418,2 6 898,4
 
1980/81 99,2 589,5 6 815,7
 
1981/82 92,7 839,1 4 697,7
 
1982/83 69,0 520,0 6 877,3
 
1983/84 55,0 700,0 7 884,0
 
1984/85 92,0 930,0 10 452,0
 

Promedio 77,2 588,5 5 833,9
 

'Sub-Estaci6n Experimental La Pampa, INIA.
 
2Unidad T6cnica de Semillas, SAG.
 

3. 	Elevar el est~ndar sanltario de los tub6rculos-semillas de las categorfas bsica y

certificada de papa a fin de que pueda ser exportado a cualquier lugar del mundo.
 

4. 	En general, incorporar tecnologia moderna al programa de producc16n y certificaci6n
 
de tub6rculo-semilla de Chile. A partir 
de 1983, nuestro pais se ha convertido en
 
un centro especializado de capacitaci6n en producci6n y almacenamiento de
 
tub6rculo-semilla para tdcnicos de otros paises.
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Producci6n y Control Sanitario de Tuberculos
semillas de Categoria Prebasica: Algunos Factores 
Comunes 
JAHES E. BRYAN 

Especialista Principal en Producci6n de Semilla 
Centro Internacional de la Papa (CIP) 

La producci6n de tubdrculos-semillas de categoria prebdsica de papa es la etapa mis
 
importante y critica en la cadena de multiplicaci6n de este material. De todos los
 
programas que existen en el mundo, io 
 hay dos que usen exactamente la misma metodolo
gia, pero todos son similares. Es decir, que la metodologia que existe es adaptada de
 
forma diferente en cada pais, de acuerdo con 
 los climas, variedades, facilidades y
 
necesidades locales.
 

El principal objetivo es tener 
un sistema de rutina que produzca grandes cantidades
 
de material, de la sanidad necesaria, en la primera generaci6n, porque despuds de ella,

al nivel de campo, uno regresa a una tasa de multiplicaci6n.alrededor de 1:10.
 

Los paises con los mejores programas tienen estos factores en coriin:
 

1. Laboratorios de cultivo tejidos donde pueden mantener y multiplicar sus 
varieda
des.
 

2. Instalaciones donde multiplicar los materiales procedentes de laboratorios, 6sto
 
es donde usar material in vitro directamente o como plantas madres para produc
ci6n de esquejes, y donde producir minitubdrculos, con protecci6n, en suelo
 
desinfectado.
 

3. Agricultores semilleristas bien 
preparados para multiplicar tub6rculos-semillas
 
de categoria preb~sica.
 

4. Un buen sistema de control fitosanitario que incluya el uso de antisueros pare
 
detectar los virus de importancia.
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Produq&o de Anti-soros para Diagn6stico de Patogeno: 
Perspectivas no Brasil 
ANTONIO C. DE AVILA, ANDRE N. DUSI
 

Perquisadores - CNPH-EMBRAPA, Brasilia, D.F. 

Nos 61timos cinco anos, com a politica de reduq~o de importacgo de batata-semente
 
(500 000 caixas de 30 kg em 1983 para 
 133 000 caixas em 1987), o Brasil se deparou com
 
uma nova realidade. Tal politica esti associada a um incremento da produq o interna de
 
batata-semente a cargo de Cooperativas e Empresas privadas de biotecnologia. 0 aumento
 
quantitativo de produq~o implica numa major 
efici~ncia dos m6todos de controle de qua
lidade com relaqdo A sanidade do material, ou seja, a introduqgo de mAtodos sorol6gicos

ultrasensitivos na avaliaq~o do material produzido. 
 Isto levou A importaqgo de anti
soros para aplicaq o nos testes sorol6gicos, pois o mercado nacional ngo os produz. 0
 
custo destas importaqbes 6 extremamente elevado, chegando at6 dez vezes o valor de
 
catdlogo. Alim disto, a irregularidade no fornecimento dificulta uma programa~go pre
cisa do trabalho.
 

Apesar de nao se ter conhecimento do consumo atual de anti-soros, o potencial de
 
mercado 6 bastante promissor (estimativa de um 
millon de testes por ano), se seguida a
 
legislaqao atual. Caso os testes de laborat6rios sejam extendidos as classes regi,
trada e certificada, o potencial de consumo aumenta ainda mais.
 

Baseado nesta nova perspectiva, o Centro Nacional de Pesquisa de Hortaligas (CNPH)

da EMBRAPA, em estreita colaboraqgo com o Centro Internacional de la Papa-CIP, nos
 
61timos cinco anos tem investido na produq o de anti-soros para detecqgo das principais

viroses de batata. Este intercjmbio foi realizado a nivel de fornecimento de anti
soros, produtos quimicos, consultorias, treinamento 
de t6cnicos brasileiros e auxilio
 
na montagem de laborat6rio.
 

As t~cnicas utilizadas para diagnose 
de virus em batata devem ter caracteristicas
 
de alta sensibilidade, utilizaq~o em larga escala 
e f~cil interpretaqgo. Dentre as
 
diversas t6cnicas sorol6gicas disponiveis, o CNPH optou trabalhar com as t6cnicas de
 
floculaq~o com latex e "Enzymed 
Linked Immuno Sorbent Assay" (ELISA). A t6cnica de
 
ELISA, devido a sua alta sensibilidade, tem 
sido aplicada no controle de qualidade da
 
batata-semente pr6-bdsica e b~sica. A floculaggo 
com latex, apesar de menos sensivel
 
que ELISA, 6 de resposta bastante r6pida, podendo ser utilizada com grande 4xito a
 
nivel de campo, com material bdsico e certificado.
 

0 CNPH ji tem desenvolvida a 
tecnologia para produq~o de anti-soros sensibilizados
 
para latex e ELISA, para os virus PVY, PVX e PVS. 
No programa de produq~o de semente
 
pre-basica deste Centro, estes anti-soros t~m sido utilizados com resultados excelentes
 
para ambas as t6rnicas. Outras unidades do 
 sistema EMBRAPA, bem como a Cooperativa

Agricola de COTIA 
e uma empresa privada, tom utilizado os mesmos anti-soros em
 
programas de controle de qualidade da produq~o. 
 No presente, tem-se trabalhado na
 
elaboraqco de anti-soros para detecqao do enrolamento da folha (PLRV) e virus do
 
mosqueado andino da batata (APMV), estando 
na fase final de purificaqgo dos imun6genos
 
e imunizaq~o de coelhos. 
 Para o pr6ximo ano, espera-se inclus~o dos virus PVA e PVM no
 
programa de produqao de anti-soros.
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Para viabilizar a aplicaq~o em larga escala destas tecnologias desenvolvidas, foram
 
elaborados conjunto sorol6gicos para diagnose de PVY, PVX e PVS, pelas t6cnicas de
 
floculaqo com LAtex e ELISA. Os prot6tipos dos conjunto estao disponiveis as diversas
 
companhias privadas interesssadas na sua produq o e comercializagao.
 

Vale ressaltar os problemas relativos A produqao de anti-soros sensihi]izados para

LAtex e ELISA. Nos seus preparos, est~o envolvidos reagentes ainda n~o disponivel no
 
mercado nacional e, possivelmente n~o o serio a curto prazo. Portanto, para que haja

Um avanqo na produqo de anti-soros sensibilizados, surge a necessidade de um mecanismo
 
eficiente de importaq~o destes reagentes. Os anti-soros, que sAo a essncia das tdcni
cas sorol6gicas, jA s5o produzidos ne Brasil, a nivel experimental. HA necessidade de
 
transfer~ncia desta teenologia gerada a nivel de pesquisa para as empresas privadas. 
A
 
elas pensamos caber a funq~c de comercializar os produtos desenvolvidos pela pesquisa.

0 que se observa, entretanto, 6 a falta de um sistema efi(iente de comunicaq~o entre
 
pesquisa e empersa privada, o que protelha a colocaqao de anti-soros de alta qualidade
 
no mercado. Uma vez que jA existe disponivel a tecnologia de produqao de anti-soros,
 
n~o se justifica a importaq~o dos mesmos. Precisa-se que seja incentivada a produqco
 
interna.
 

No subprograma de batata do CNPH, o uso de anti-soros tem se limitado A diagnose de
 
viroses, que sao as maiores responsdveis pela degeneresc~ncia da batpta-semente.

Entretanto, quando se tornar necessdrio, 
serd possivel a inclus~o de otiroE organismos

fitopat6g~nicos no programa de produqao de anti-soros para controle de qualidade fitos
sanitAria de batata-semente.
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Produccion de Antisueros para el Diagnostico deVirus 

L.F. SALAZAR
 

Coordinador de Virologia, Centro Internacional de la Papa (CIP).
 

INTRODUCCION
 

El diagn6stico de virus por m6todos serol6gicos ha sido reconocido como el mis
 
eficiente, ademis de econ6mico y sensitivo. En el CIP el desarrollo de antisueros y
 
t6cnicas serol6gicas ha ocupado siempre un papel importante en virologia.
 

El CIP ha tratado de desarrollar la capacidad de utilizaci6n de estos m6todos por

los programas nacionales de producci6n de tub6rculo-semilla. El resultado ha sido muy

exitoso. Los programas nacionales han aceptado y recibido los m6todos y reactivos pro
ducidos en el CIP a tal punto que 
 la demanda por ellos ha superado nuestras expectati
vas y facilidades disponibles.
 

En la presente discusi6n se mencionan los desarrollos hasta ahora logrados y algu
nas proyecciones para el futuro.
 

PASADO, PRESENTE Y FUTURO DE LA ACCION DEL CIP EN EL DESARROLLO SEROLOGICO
 

Al presente el CIP ha logrado los objetivos deseados. En orden cronol6gico estas
 

actividades son las siguientes:
 

Desde 1975: Producci6n de latex sensibilizado.
 

Desde 1979: Producci6n de equipos ("kits") de ELISA y Latex.
 

Desde 1980: Producci6n de antisueros por contrato con paises y organi
zaciones.
 

Desde 1981: Desarrollo de capacidad de producci6n de antisueros y equi
pos en paises seleccionados
 

Desde 1983: Distribuci6n de equipos de NASH.
 

Desde 1987: Desarrollo de nuevas t~cnicas.
 

En forma general, en la Figura 1 se pueden observar las cantidades de reactivos
 
serol6gicos enviadas a los diversos paises por 
 medio de las oficinas regionales del
 
CIP. Nuestro objetivo de transferencia de tecnologia lo creemos completado cuando se
 
logra que algunos paises puedan producir sus propios antisueros (Fase II). Este es el
 
caso de Brasil, PRECODEPA y Per6. Pero ain no existe la necesidad de realizar mis
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Ntimero de Muestras Probadas con Antisueros Enviadas a las Regiones del CIP
 

(En miles)
 

030 

vi1. 

Figura 1. Cantidades de antisuero enviado a cada una 
de las ocho Regiones del CIP,expresadas en miles de muestras,para
pruebas serol6gicas especialmente en los programas de producci6n de tub~rculos-semillas de categoria prebdsica.
 



esfuerzo en otros paises. Desafortunadamente, algunos paises no han podido lograr

6xitos sustanciales debido principalmente al poco apoyo de las instituciones naclonales
 
a la ciencia y tecnologia.
 

Sin embargo, el futuro es prometedor ya que la empresa privada, siendo el mejor

ejemplo el de Argentina, ha empezado a interesarse en estos desarrollos. Creo por ello
 
que el futuro esti en manos de la 
 empresa privada siempre y cuando las instituciones
 
oficiales colaboren activamente para lograr el 6xito.
 

TECNOLOGIA PARA EL DIAGNOSTICO DE VIRUS
 

Al principio el CIP incentiv6 la t6cnica de LAtex para el diagn6stico de virus. 
Desde 1978 la t6cnica de ELISA fue introducida en la detecc16n de virus y al presente
es pricticamente la dnica en uso. Esta preferencia es debida a su alta sensibilidad y
 
a la posibilidad de detectar virus como el PLRV que ocurren en baja concentrac16n en

las plantas. El desarrollo de equipos de ELISA ha jugado un papel importante para su
 
utilizaci6n. Aunque la t6cnica bdsica ha sido 
modificada varias veces, el m6todo
 
directo sigue siendo el preferido.
 

En el 6ltimo afio, sin embargo, el CIP ha desarrollado una nueva t6cnica de
 
detecci6n por ELISA utilizando membranas de nitrocelulosa en vez de placas. Este
 
m6todo es igual o ligeramente m~s sensitivo 
que la t6cnlca directa de doble anticuerpo

("sandwich"), pero los resultados son mis conflables y se obtienen en menor tiempo.
 

Sobre esta t6cnica, los anticuerpos monoclonales, que estn slendo producidos en el
 
CIP, podrdn ofrecer un sistema mucho Mns sensitivo y eficiente.
 

DIAGNOSTICO DEL VIROIDE DEL TUBERCULO AHUSADO (PSTV)
 

El PSTV reviste importancla en los programas de mejoramlento y producc16n de
 
tub6rculo-semilla debido a su facilidad de dlsemlnaci6n por medlos mecdnlcos. La
 
introducci6n en afios reclentes de las t~cnicas de multiplicaci6n rApida y cultivo de
 
tejidos parecen ser un medio excelente para su diseminac16n. Debido a que los viroides
 
no tienen una cubierta proteica, para su detecc16n no son 6tiles los m4todos
 
serol6gicos. El desarrollo y la utilizaci6n de sondas de icido nucleico desde 1983, en
 
el CIP, permiti6 la eliminaci6n y el riesgo de infecciones con PSTV. Debido a que los

viroides estrin constituidos s6lo por una mol6cula de RNA la construcci6n de una sonda
 
de DNA o RNA, marcada radioactivamente, permite su detecc16n en forma muy sensitiva.
 
El CIP ha distribuido membranas de nitrocelulosa a muchos paises, en las cuales se
 
deposita un extracto de las muestras para probar. Estas membranas son devueltas al CIP
 
para su hibridaci6n y detecci6n de infecciones. En Latinoam6rica, exceptuando a Chile,

a6n no ha sido empleada esta t6cnica 
a pesar de existir en algunos paises las
 
condiciones para el desarrollo de la enfermedad.
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CONCLUSIONES
 

Los m~todos para detecci6n de virus y viroides de papa han sido suficientemente
 
estudiados y estandarizados en el CIP. Esta metodologia estA disponib]e para su uso
 
por los programas nacionales de papa. Sin embargo, cada programa debe contemplar la
 
introducci6n de estos m~todos al sistema de producci6n de tub~rculo-s:emilla con un
 
criterio realista y sin exageraciones. Debemos hacer resaltar el hecho de que esta
 
tecnologia es rgpidamente cambiante y que los programas deben hacer los ajustes necesa
rios para la incorporaci6n de nuevas :,,etodologias.
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Cap itulo IV 

Papel de las Empresas Privadas en la Producci6n
 

de Tub~rculos-semillas
 

A. 	CASOS ESPECAIES
 

" Empresa Extranjera: Semdlla S.Z. (Chile)
 

" Epresa Cooperativa Nacional: COTIA (Brasil)
 

" Empresa de Diagn6stico y Certificaci6n: Diagn6sticos
 

B. 	EIEESAS DE PRODUCCXON DE TIBERcJOS-SEMLLAS DE CATEGaS
 

PREBASICA Y BASICA
 

Brasil 	 . BIOMATRIX
 

. BIOPLANTA S.A.
 

. ENPASA
 

. SBS
 

Argentina 	 . AGROGN M CA
 

. ATLANTIMA SEMILLAS
 

. PILPOYr S.A.
 

Chile 	 . ANASAC 



A. CASOS ESPECIALES 

Productora de Semillas S.Z. Limitada-Chile:
 
Una Empresa Privada Extranjera en un Pals
 
de la Regi6n
 
OMAR WIEN WEISSER 

Ingeniero Agr6nomo, Gerente, Productora de Semillas S.A. Ltda., Chile.
 

INTRODUCCION
 

El potencial de un pals para la producci6n y exportaci6n de semilla de papa estA
 
dado principalmente por sus caracteristicas agroclimAticas, sus costos de producci6n,

su distancia a los paises que la demandan, la posibilidad de poder ofrecer dichas
 
semillas en la epoca que son requeridas, el grado de desarrollo tecnol6gico en el
 
sector agricola de los paises demandantes, y los vinculos y limitaciones de relaciones
 
comerciales existentes con los mismos.
 

Dadas las caracteristicas de concentraci6n de la pohlaci6n, asi 
como el nivel de
 
desarrollo del sector agricola, la principal demanda por tub6rculos-semillas de papa se

conc,2ntra en los paises del Hemisferio Norte, 
con condiciones para su producci6n. Por

ello, en la actualidad los principales exportadores de tub6rculos-semillas de papa en

el mundo occidental son Holanda, Canada, Francia, Alemania, Inglaterra y Suecia.
 

El amplio grado de desarrollo en el cultivo de tub4rculo-semilla de papa de estos
 
paises exportadores, les ha abierto los mercados de Am4rica del Sur, Africa y el Sud
e te Asidtico, pero el periodo en que los paises exportadores pueden ofrecer el
 
tub'rculo-semilla no coincide con 2a 6poca 
 6ptima de siembra del Hemisferio Sur. Por
 
tal motivo, existen ventajas comparativas para el desarrollo de un centro de producci6n
 
y exportaci6n desde el Hemisferio Sur a los paises demandantes del mismo.
 

Entre estos paises, Chile, Argentina, Kenya y Suddfrica reunen los mejores poten
ciales para la producci6n de tub6rculos-semillas de papa. Sin embargo, las

limitaciones sanitarias de Argentina, la reducida 
superficie potencial apta de Kenya y

las trabas politicas en el plano internacional puestas a Sudifrica permiten sefialar que

Chile pose( entajas comparativas absolutas en este hemisferio.
 

Las condiciones de clima, suelo y la ausencia de enfermedades graves que limitan la

producci6n de tub~rculos-semillas en casi todas las 
 zonas del mundo le confieren a la
 
D~cima Regi6n de Chile ventajas comparativas naturales de gran valor.
 

Estudios recientes sefialan que esta Regi6n puede convertirse en la principal fuente
 
de abastecimiento de tub~rcuios-semillas del Hemisferio Sur en el mediano y largo

plazo. Paralelamente, existiria una interesante alternativa en el mercado de papa para
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consumo dado que existe una demanda externa de este producto tanto o mis considerable
 
que el de tub6rculos-semillas. En 1978, la Cooperativa "De Z.P.C.", importante empresa
 
holandesa creadora de variedades y gran productora de tub6rculos-semillas de papa, que
 
exporta a mds de 50 paises, conjuntamente con Sociedad Nacional de Agricultura de Chile
 
crearon la empresa "Semillas S.Z. Ltda." con el objeto de producir tub6rculos-semillas
 
de categoria certificada de papa en el sur de Chile, destinados a satisfacer las
 
necesidades del pais y de otros paises tradicionalmente importadores, ubicados
 
principalmente en Sudam~rica.
 

En la presente exposici6n se analizan aspectos generales del mercado de semillas de
 
papa en la regi6n y la experiencia adquirida por una empresa productora como es el caso
 
de "Semillas S.Z.", empresa chileno-holandesa ubicada en la Dcima Reg16n de Chile.
 

EL MERCADO DE TUBtRCULOS-SEMILLAS EN AMERICA DEL SUR
 

Los principales paises importadores de tub~rculo-semilla de papa de Am6rica del Sur
 
son Brasil, Venezuela, Argentina y Uruguay, los que en conjunto, en el quinquenio 1973
1977 importaron w. volumen promedio de 55 069 t y US$17 078 193.00 anuales.
 

Tabla 1. 	Importaci6n de tub~rculos-semillas de papa en cuatro
 
paises de Am6rica del Sur (promedio 1973-1977).
 

Pais 	 Cantidad (t) Valor CIF (US$)
 

Argentina 13 649 3 580 500 

Brasil 16 894 7 717 000 

Uruguay 11 860 2 539 693 

Venezuela 12 666 3 241 000 

Total 	 55 069 17 078 193
 

Fuente: EIC Ltda. 1979.
 

En cada pais el volumen importado fluctfia significativamente de un afio a otro entre
 
41 000 y 56 000 t con un promedio estimado en alrededor de 50 000 toneladas.
 

Estos voldmenes han disminuido considerablemente en la d6cada del 80, como puede
 
observarse en las cifras presentadas mis adelante. Brasil, principal importador de
 
tub~rculos-semillas de papa en Am6rica del Sur, es abastecido tradicionalmente por
 
Holanda, Suecia y Alemania Federal. Argentina, Uruguay y Venezuela son abastecidos por
 
Canada. Secundariamente participan tambi6n Holanda y Alemania.
 

La Tabla 2 muestra las caracteristicas de este mercado segn un estudio realizado
 
por EIC Ltda. en 1979.
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Tabla 2. 	Caracteristicas del mercado de 

Sur.
 

Argentina 


1. Demanda (t) 

- actual (1978) 11 500 
- proyectada (1978) 13 060 

2. Proveedores actuales 

- Canadd 80% 
- Holanda 20% 
- Alemania -
- Suecia 

3. Variedades principales Kennebec 
Spunta 

4. Clase de tub6rculo-semilla
 

- Certificada 75% 

- Bisica 25% 


5. Precios medios (CIF US$/t)
 

- variedades canadien3es 250 

- variedades europeas 500 


tub4rculos-semillas de papa en Am~rica del
 

Brasil Uruguay Venezuela
 

13 500 11 000 13 000
 
18 860 11 741 17 986
 

- 100% 90%
 
70% - 10%
 
10% -

20% -

Bintja Kennebec Kennebec
 
Marijke Red Pontiac Red Pontiac
 
Radosa Sebago
 

20% 97% 97%
 
80% 3% 3%
 

- 230 250
 
500 - -


Es necesario sefialar que la cosecha de tub6rculos-semillas importados de los
 
actuales paises proveedores, todos ubicados en el Hemisferio Norte, implica que el
 
periodo de importaciones se extienda obligadamente entre noviembre y febrero. Este
 
periodo no coincide con la 6poca mis adecuada para la siembra en los paises

importadores, por lo que algunos de ellos estarian dispuestos a buscar nuevas
 
alternativas de abastecimiento que puedan entregar tub~rculos-semillas en un momento
 
mAs oportuno.
 

En el Brasil, por ejemplo, existen tres 6pocas de plantaci6n:
 

1. Seca: enero a marzo.
 

2. Invierno: abril a julio.
 

3. De las 	aguas: agosto a diciembre
 

Los tub~rculos-semillas importados del Hemisferic Norte son sembrados principal
mente a partir de agosto. Los importados de Chile tambi~n se plantan en ese periodo
 
pero, aprovechando que la 6poca de cosecha en Chile es anterior a la de Europa, podria
 
tambi~n utilizarse en la temporada de invierno.
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Durante 1980, las importaciones brasileras de tub6rculo-semilla alcanzaron a
 
14 550 t, registrdndose un ingreso antes de setiembre 1987 de s6lo 22 t que provenian
 
de Uruguay. Quizis, en este aspecto radica uno de los factores potencialmente mAs
 
promisorios para la introducci6n de tub~rculos-semillas de papa producidos en Chile, al
 
coincidir la disponibilidad con la 6poca 6ptima de siembra en los paises importadores.
 

Cada pais importador posee una reglamentaci6n especifica con las exigencias fitosa
nitarias que deben cumplirse para que se autorice internar tub6rculos-semillas. En
 
todos, se obliga el cumplimiento de las exigencias fitosanitarias con limites de
 
tolerancia en cuanto a la presencia de virus, enfermedades bacterianas,pureza varietal
 
y algunas plagas.
 

Es fundamental acreditar ante cada gobierno que los certificados de calidad del
 
pais exportador son emitidos por entidades responsables y que constituyen una efectiva
 
gazantia de calidad.
 

En los paises de America del Sur en general, es escasa la utilizaci6n de
 
tub~rculos-semillas de alta calidad. La legislaci6n deberia tender a favorecer al
 
intercambio de tub~rculos-semillas entre los paises de la regi6n, por lo que las
 
regulaciones fitosanitarias merecen ser revisadas y promulgadas con criterios t6cnicos
 
adecuados a la realidad de cada pals.
 

Un ejemplo, es el acuerdo de Relaciones Fitosanitarias firmado por los Directores
 
de Sanidad Vegetal de Chile y Brasil en el aflo 1981, que en lo referente a "semilla
 
certificada" de papa expresa: "La Secretaria Vegetal de Brasil verific6 las buenas
 
condiciones sanitarias de la producci6n chilena de tub~rculos-semillas de papa
 
certificada aconsejando su adquisici6n pot Brasil, a travs de la emis16n de un informe
 
de la Secretaria Nacional de Defensa Agropecuaria".
 

En ninguno de los paises analizados existen limitaciones legales para tener acceso
 
al mercado de importaci6n de tub~rculos-semillas, pudiendo cualquier pals proveer las
 
necesidades respectivas, siempre que se cumpla lo que la reglamentaci6n de sanidad
 
vegetal determina en cada caso. Pero, el hecho de que las importaciones a dichos pai
ses se vengan realizando tradicionalmente desde muy pocos paises provedores, ha creado
 
vinculos comerciales profundos, que generalmente se convierten en obsticulos serios
 
para la introducc16n del producto proveniente de nuevos abastecedores.
 

En la presente d~cada los voldmenes de tub~rculos-semillas importados por los
 
paises de America del Sur han disminuido considerablemente como producto de una 
politica de autoabastecimiento y a problemas financieros internacionales enfrentados 
por los diferentes paises. 

Las cifras de la Tabla 3 reflejan la realidad de los mercados importadores de
 
tub~rculos-semillas para Argentina, Bolivia, Brasil, Uruguay y Venezuela entre los afios
 
1983 a 1986.
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---

Tabla 3. 	Importaci6n (en t) de tub4rculos-semillas de papa en cinco paises de
 
Sudamnrica por aflo.
 

Pais 	 Afio 1983 Afio 1984 
 Afio 1985 Afio 1986
 

Argentina 2 250 2 716 661 ---

Bolivia 14 667 287 954 

Brasil 5 796 5 395 2 646 ---

Uruguay 11 330 i4 787 11 644 
 5 699'
 
Venezuela 	 --- 28 583 19 651 9 5762
 

Fuente: PROCHILE
 
'Antecedentes hasta febrero de 1986.
 
2Antecedentes hasta abril de 1986.
 

EXPERIENCIA ADOUIRIDA POR "SEMILLAS S.Z." COMO PRODUCTORA Y PROVEEDORA
 
DE TUBERCULOS-SEMILLAS A LOS MERCADOS LATINOAMERICANOS
 

"Semillas S.Z." inici6 sus actividades en 1978, plantando materiales Super Elite y

Elite de origen holandds en la D~cima Regi6n de Chile.
 

Paralelamente, se efectu6 un estudio de poblaciones de dfidos en toda la Provincia
 
de Llanquihue, del cual se concluy6 que no hay diferencias significativas entre esas
 
poblaciones desde la localidad de Frutillar al sur.
 

En 1979 se inici6 la estructuraci6n de la empresa y se adquiri6 un predio agricola
 
en el sector de Colegual donde se instal6 el Campo Experimental "La Flor". Tambi~n se
 
adquirieron las bodegas de Frutillar Alto construidas por el Estado, especialmente

adecuadas 	para el almacenamiento y la selecc16n de papa.
 

La producci6n se realiza en forma directa, en terrenos arrendados expresamente para
 
Lales efectos y en la temporada 1984-85 se ampli6 la superficle mediante un trabajo con
 
multiplicadores, eligiendo para tal efecto a los agricultores mis eficientes de la zona
 
y que producian tub4rculos-semillas de papa.
 

Las variedades son creadas por las empresas holandesas representadas por:
 
"Cooperativa de Z.P.C." y "Wolf y Wolf"; son nternadas 
al pais en cantidades muy

pequeflas (3-6 kg) para experimentar su adaptaci6n a las condiciones locales. S61o las
 
variedades promisorias son producidas en forma comercial por la empresa.
 

Actualmente se mantienen en producci6n las siguientes variedades:
 

- Creadas por C. de Z.P.C.: Desir6e, Baraka, Cleopatra, Altena, Jaerla, Monalisa
 
y Marijke.
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- Ademis existen materiales de las variedades: Adema, Edzina, Fanfare, Vanessa,
 
Trobadour, Renska y Manna.
 

- En etapa de experimentaci6n se encuentran las variedades: Flamenco, Lutetia y
 
Mansour.
 

- Creadas por Wolf y Wolf: Cardinal.
 

- Otras: Bintje y Kennebec.
 

La producci6n de tub~rculos-semillas de categoria certificada se torna en un
 
proceso complejo y dificil. Exige recursos humanos e infraestructuras y equlpos

especializados durante su producci6n, cosecha, almacenamiento y selecc16n muy diferente
 
de lo que se precisa en otros cultivos.
 

En "Semillas S.Z." la producci6n de tub~rculos-semillas se efect6a bajo el
 
siguiente procedimiento:
 

1. 	Producci6n y mutiplicaci6n de lotes de papa, completamente sanos, de las variedades
 
comerciales mAs importantes. El m6todo usado para la producci6n de tub6rculos
semillas de categoria prebisica es la "reproducci6n geneol6gica o clonal", para
 
asegurar su sanidad y pureza varietal.
 

2. 	Multiplicaci6n propia de los materiales de categorias prebisica, bisica y certifi
cada en predios expresamente arrendadoq para este fin, seleccionando aquellos que
 
permiten un alto indice de multiplicaci6n o productividad.
 

3. 	Multiplicaci6n de materiales de categoria certificada en convenio con multiplicado
res de la Provincia de Llanquihue, representados por los mns eficientes agriculto
res en el rubro y que por muchos afios han producido tub6rculos-semillas de papa
 
bajo los esquemas de certificaci6n.
 

4. 	Aplicaci6n de una tecnologia apropiada a la producci6n de tub6rculos-semillas de
 
calidad, lo que significa: slembras y cosechas tempranas y mecanizadas; saneamlen
tos oportunos y eficientes; cultivos bien manejados, libres de malezas y plagas

medlante el uso de controles qulmicos, manuales o mec~nicos; almacenamiento en
 
condiciones controladas a temperaturas adecuadas y desinfecci6n de tub~rculo-semi
lla al almacenar; selecci6n mecanizada y envasado de acuerdo a las reglamentaciones
 
del 	caso; transporte rnis adecuado para cada despacho.
 

5. 	Inscripci6n de los lotes de categoria prebdsica para determinar en forma precisa la
 
calidad mediante las inspecciones del Servicio de Certificaci6n.
 

6. 	Fiscalizaci6n del proceso de multiplicaci6n de tub~rculos-semillas de categoria
 
certificada por el Servicio Agricola y Ganadero (Organismo Oficial del Estado) el
 
cual vela por el cumplimiento de normas y reglamentos que tienden a asegurar la
 
calidad del producto. Se complementa con pruebas de poscontrol para todos los
 
lotes que contin6an en el proceso de certificaci6n y los destinados a exportaci6n,
 
a los que ademAs se aplican normas del pais importador.
 

El esquema y clasificaci6n de los tub6rculos-semillas se reflejan en la Figura 1.
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Selecci6n Clonal
 

w0

Clon ier afio [ I 

Clon 20 afio I± 1 

Clon 3er afio [ I 

Clon 40 afio 

Clon 50 aflo Tub~rculos-semillas de
 
Clon 50 afio [categoria 
 bdsica
 

_rebsica]
 

Tub6rculos-semillas de
 
categoria certificada Bf s i c a I 

Figura 1. Clasificaci6n de los tub~rculos-semillas de papa producidos por
 
"Semillas S.Z".
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Las superficies plantadas y las producciones obtenidas se incluyen en la Tabla 4.
 

Tabla 4. 	Superficie plantada y producciones obtenidas en diversas
 
temporadas
 

Temporada ha 	 qq. Total qq. semilla
 

80/81 	 168,09 56 071 22 497
 

81/82 	 202,40 57 541 29 461
 

82/83 	 254,72 59 865 42 104
 

83/84 	 257,29 75 410 39 364
 

84/85 	 339,91 99 139 33 987
 

85/86 	 335,26 100 582 43 553
 

86/87 316,57 63 867 	 -


En algunas temporadas los cultivos se han visto afectados por sequias en los perio
dos criticos de producci6n, lo que ha hecho disminuir los rendimientos en forma consi
derable.
 

Las superficies antes indicadas incluyen 7 ha anuales con producci6n de tub6rculos
semillas de categoria prebisica, en Campos Experimentales.
 

La programaci6n contempla disminuir la superficle en 20Y y aumentar proporcional
mente los rendimientos, dotar los campos de producci6n de los implementos necesarios y
 
continuar la producci6n pot medio de agricultores multiplicadores, en superficies de
 
nasta 100 ha.
 

La distribuci6n de la superficie por variedad, estd basada fundamentalmente en la
 
posibiiidad de mercado y en la disponibilidad de tub6rculos-semillas para sembrar en un
 
momento dado.
 

Las variedades de mayor producci6n son: Desir6e, CArdinal, Baraka, Altena, Cleopa
tra, Kennebec, Bintje, Monalisa, y Jaerla.
 

La empresa posee un parque de maquinaria que permite efectuar un trabajo altamente
 
mecanizado a cada una de las labores del cultivo. Esta mecanizaci6n asegura ademis
 
gran eficiencia en el manejo del cultivo y permite llenar uno de los ms importantes
 
requisitos para la obtenci6n de un producto de excelente calidad: "la oportunidad" en
 
efectuar cada una de las labores que exige el cultivo.
 

Para efectos de la conservaci6n del producto se posee almacenes de excelente cons
trucci6n dotados de un sistema de ventilaci6n forzada con aire exterior, que permite
 
conservar los tub~rculos-semillas de papa en condiciones 6ptimas por un lapso mayor de
 
seis meses y una capacidad hasta 7 500 t.
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Estos almacenes poseen una capacidad de almacenamiento en operaci6n de 8 000 t,
 
para conservarlas durante los meses de invierno a temperaturas entre 40C y 70C, que es
 
la temperatura 6ptima para almacenar tubdrculo-semilla de papa.
 

Conjuntamente con los almacenes, "Semillas 
 S.Z." posee los equipos necesarios para

efectuar el entrojado de las tubdrculos-semillas y la selecci6n posterior de los mis
mos.
 

El equipo de entrojado posee instalaciones que permiten efectuar una desinfecci6n
 
de los tubdrculos-semillas mediante la aplicaci6n de fungicidas (TBZ), en el momento de
 
introducir al almac6n la producci6n proveniente de terreno.
 

La producci6n obtenida por contrato con multiplicadores se almacena en las bodegas
 
que para estos efectos poseen ellos en sus 
 predios, a las cuales se les ha introducido
 
alguna tecnologia de bajo costo y soluciones pr~cticas, con el fin de obtener una mejor
 
conservaci6n.
 

Se cuenta tambidn, con el equipamiento necesario para efectuar los andlisis serol6
gicos de los cultivares de categorias 
prebdsicas, y del campo experimental "La Flor",
 
en el cual se mantiene la producci6n de tub~rculos-semillas de etapas avanzadas.
 

Las ventas de los ttibdrculos-semillas producidos se efectian principalmente en el
 
pais, a agricultores de otras zonas que producen papa para consumo.
 

En Chile se supone generalmente que los tubdrculos-semillas comunes dan buenos
 
rendimientos a pesar de la falta de uniformidad, y muchos agricultores utilizan este
 
material (sin certificar) porque cuesta menos que los tubdrculos-semillas de categoria

certificada, sin considerar la diferencia de rendimiento que se obtendri. Esto hace
 
que el mercado interno sea limitado y se mantenga estitico.
 

Las ventas de tubdrculo-semilla de papa en el exterior son efectuadas por la Coope
rativa de Z.P.C. de Holanda, por intermedio de sus representantes en los paises impor
tadores.
 

Desde 1980 se vienen efectuando gestiones con el fin de poder ingresar los
 
tub6rculos-semillas provenientes 
de Chile, an los paises importadores de Am6rica
 
Latina. Para esto se han efectuado dias especiales de campo y reuniones en el Ministe
rio de Agricultura Regional, a los que han sido especialmente invitados representantes

oficiales, productores e interesados de Brasil, Argentina, Uruguay, Venezuela y Espafia.
 

Ademis, la Cooperativa de Z.P.C ha financiado la concurrencia de sus representantes
 
en los paises importadores de interds, con el objeto que conozcan el proceso de produc
ci6n de tubdrculos-semillas de papa en Chile 
y en particular los procesos productivos
 
de Semillas S.Z.
 

Los volimenes exportados en los diversos afios pueden observarse en la Tabla 5.
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Tabla 5. Volmenes y precios obtenidos por tub~rculos-semillas
 
exportados desde Chile a Brasil, Uruguay, Perd, Argentina,
 
Venezuela, PanamA y Bolivia.
 

Afio 


1. Brasil
 

Setiembre, 1980 


Setiembre, 1981 


Setiembre, 1982 


Agosto, 1983 


Agosto, 1984 


Setiembre, 1985 


Julio, 1986 


Agosto, 1987 


Total, Brasil 


kg 


2 910 

990 

90 

90 

90 


4 170 


12 000 

3 000 

3 000 

3 000 


21 000 


12 000 

7 500 

3 000 

1 500 

1 500 


25 000 


73 200 

25 200 

19 200 


117 200 


63 600 

15 000 

18 900 


97 5UO 


90 000 


90 000 


225 500 

11 400 

15 000 


251 400 


8 100 

6 900 


15 000 


622 170 
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Variedad US$/t
 

Baraka 500
 
Marijke 500
 
Monalisa svc
 
Gracia svc
 
Desir~e svc
 

468
 

Baraka 387
 
Bintje 387
 
Desir~e svc
 
Gracia svc
 

276
 

Baraka 641
 
Marijke 620
 
Bintje 588
 
Monalisa 641
 
Desir~e 641
 

629
 

Baraka 655
 
Bintje 655
 
Marijke 655
 

655
 

Baraka 617
 
Bintje 617
 
Marijke 617
 

617
 

Baraka 	 483
 

483
 

Baraka 516
 
Monalisa 517
 
Bintje 483
 

515
 

Baraka 923
 
Bintje 807
 

870
 

557
 

(cont...)
 



Tabla 5. Cont.
 

Afio 


2. Uruguay
 

Junio, 1981 


Junio/agosto, 1982 


Julio, 1983 


Julio, 1984 


Total, Uruguay 


3. 	Perd
 
Agosto, 1981 


4. 	Argentina
 
Julio, 1983 


5. Venezue-la
 

Julio, 1981 


Octubre, 1982 


Total, Venezuela 


* = 	 Sin valor comercial. 

kg 


10 000 

1 000 

1 000 

500 

500 

100 


13 100 


14 580 

10 080 

24 660 


33 975 

6 975 

500 


41 450 


1 035 


1 035 


80 245 


510 


510 


30 

30 


60
 

60 

60 

60 

60 

90 

90 


420
 

480 
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Variedad US$/t
 

Gracia 305
 
Colmo 305
 
Cleopatra 305
 
Edzina svc*
 
Olinda svc
 
Monalisa svc
 

280
 

Gracia 280
 
Olinda 280
 

280
 

Gracia 280
 
Olinda 280
 
Monalisa svc
 

277
 

Cleopatra 	 396
 

396
 

280
 

Desir~e 1 350
 

Desir6e 	 400
 

Desir~e svc
 
Baraka svc
 

Desir~e svc
 
Monalisa svc
 
Olinda svc
 
Marijke svc
 
Baraka svc
 
Kennebec svc
 

svc
 

(cont...)
 



Tabla 5. Cont ... 

Afro kg Variedad US$/t 

6. Panama 

Junio, 1983 90 
90 
90 

270 

Desir~e 
Baraka 
Marijke 

svc 
svc 
svc 

Destruidas por exis~ir en Chile Premnotrypes solani Pierce 

7. 	Bolivia
 

Setiembre, 1983 


Octubre, 1983 


Setiembre, 1984 


Agosto, 1986 


Total, Bolivia 


TOTAL EXPORTADO 


La composici6n de los precios 


517 	905 Desir6e 556
 

483 130 Desir~e 556
 
30 Altena svc
 
30 Desir6e svc
 
30 Cleopatra svc
 
30 Marijke svc
 
30 Gracia svc
 
30 Monalisa svc
 
30 Colmo svc
 
30 Baraka svc
 
30 Edzina svc
 
30 Olinda svc
 

1 000 335 	 556
 

40 000 Desir~e 389
 
40 000 	 389
 

10 000 Desir6e 389
 
10 000 	 389
 

1 050 335 	 548
 

1 754 040 	 539
 

minimos de exportaci6n fijados por Semillas S.Z.,
 
para el aio 1986, se refleja en la Tabla 6.
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Tabla 6. 	Precios (US$/t) obtenidos por Semillas S.Z. para
 
sus exportaciones al Brasil en 1986. Julio, 1986.
 

Sgo Paulo
 
Item Baraka-Monalisa Bintje
 

Valor bodega 315 281 
Envase 60 60 
Flete a Puerto 27 27 
Embarque y otros 12 12 
Flete maritimo 103 103 

Total C&F 	 517 483
 

Con el objeto de poder aumentar la participaci6n de Chile en el mercado de
 
tub6rculos-semillas en los paises de America del Sur se sugieren aJgunas medidas de
 
adecuac16n:
 

1. 	Mejora las t~cnicas productivas y aplicar medidas eficaces de prevenci6n sanitaria.
 

2. 	Difundir y promover la calidad de los tub6rculos-semillas y variedades producidas
 
en Chile entre productores, importadores y organismos oficiales de loS paises tra
dicionalmente importadores.
 

3. Dar a 	conocer las condiciones fitosanitarias existentes en las zonas de producci6n

de tub~rculos-semillas para facilitar el intercambio de tub~rculos-semillas entre
 
los paises.
 

4. 	Desarrollar la producci6n y certiflcaci6n de tub~rculos-semillas mediante la parti
cipaci6n de las empresas privadas.
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Actividade de uma Empresa Cooperativa Nacional -

Cotia Brasil 
SATORU OGAWA 

Engenheiro Agr6nomo, Cooperativa Agricola de Cotia - Cooperativa Central, Brasil. 

A atividade de produqho de batata-semente de classes superiores, isto 6, bisicas e
 
pr6-bisicas 6 relativamente recente dentro do cenirio da bataticultura brasileira,
 
mesmo porque o esquema quase que predominante era o da importaqao de materiais de clas
ses superiores (SE e E), dos paises produtores tradicionais da Europa e estes eram
 
remultiplicados no Brasil. A EMBRAPA, Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecudria, foi
 
a pioneira nesta Area e todas as normas e esquemas hoje existentes foram baseados nas
 
experi6ncias acumuladas pela mesma ao longo dos 1ltimos anos, servindo de modelo hs
 
outras empresas que vieram a somar posteriormente, dentre elas a Cooperativa Agricola
 
de Cotia, que iniciou a produq~o de bisica primeiramente na forma de cooperadora da
 
EMBRAPA e mais tarde em Areas pr6pias, ap6s ter recebido o credenciamento para tal.
 

Os controles qualitativos 2xigidos por norma na produqho da classe bisica, tais
 
como testes de pr6-cultura e anAlises vir6ticas laboratoriais, tem sido realizadas pela
 
EMBRAPA na forma de prestaqao de serviqos at6 que tenhamos os nossos pr6pios laborat6
rios e telados.
 

Com a politica de reduqio gradativa da importaqao de batata-semente traqada pelo
 
governo brasileiro, novas necessidades foram surgindo, mesmo porque esta reduggo deve
ria ser suprida de alguna forma com materiais nacionais, ou seja, as produ95es de
 
materiais pr6-bdsico e bAsico necessitariam ser incrementadas e fortalecidas. Como
 
conseqfiincia destas necessidades, .oi que surgiram nos 6ltimos anos virias empresas
 
produtoras de materiais pr6-bdsicos e bdsicos atrav6s do m6todo de culturas de meriste
mas e multiplicaq3es in vitro (biotecnologia), e tamb6n a CAC esti investindo em infra
estruturas de produq~o de materiais pr6-bisicos como laborat6rios, telados e casas de
 
vegetaq~o.
 

Embora quase a totalidade dos materiais pr6-bisicos nacionais sejam oriundos do
 
cultivo de meristemas, o sistema nao estA bem conhecido na sua totalidade, pois se at6
 
a fase de telados temos bons conhecimentos e estd provada a viabilidade do sistema, dai
 
em diante, na fase de campo, muitas s~o as inc6gnitas. mesmo porqu6 muitas s~o as
 
adversidades que terao de ser transpostas, tanto as ordens climatol6gicas como as pato
16gicas. Num clima tropical, como o nosso, as pressoes de pragas e mol6stias sgo muito
 
grandes, como os afideos, cujo nivel populacional 6 alto e constante durante todo o ano
 
e a ocorr6ncia da Murcha bacteriana que pbe em risco qualquer programa de produqao.
 

Com o intuito de esclarecer alguns destes pontos duvidosos e tamb6n tentar estabe
lecer um sistema de produqao viivel a nivel de campo 6 que a CAC, conjuntamente com a
 
Biomatrix S.A. e a EMBRAPA-Ger6ncia Canoinhas, tem trabalhado com materiais oriundos do
 
cultivo de meristemas e na verdade, esta 6 uma das poucas experi6ncias que temos na
 
Area de produqho de materiais pr6-bgsicos, pois no momento nao atuamos neste segmento.
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ESQUEMA DE PRODUqAO DE BATATA-SEMENTE
 

Escolha de cultivares
 

S Retiradas de meristemas
 

Multiplicaq.es rdpidas
 
in vitro
 

6-bsica I - telados/estfas 

Pr6-bdsica II (campo)
-canteiros 


Pr6-bisica III- convencional
 

Bdsica
 

I 

Registrada
 

Certificada
 

Batata-consumo
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http:Multiplicaq.es


FASES DE PRODU9AO
 

Fase de laboratorio
 

Fase de telados 
(canteiros) 
pr-bisica I 

Fase de campo 

(cariteiros) 
pr6-bisica II 

........."." ....'... :.':"....... 

Fase de campo 
(plantio convencional) 
pr6-bgsica III 
em diante -

. 
., 

, 

. - , 

:. 

/(.> 
. 
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A Cooperativa Agricola de Cotia (CAC), pretende seguir, em cariter experimental, as
 
fases mostradas na Figura 1, 2, ou seja, fase laboratorial que compreende a seleqao do
 
material inicial, limpezas, retiradas dos meristemas e multiplicaqbes in vitro;
 
fase de telados ou pr6-bdsica I, cujo plantio serd efetuado em canteiros elevados; fase
 
de campo ou pr6-bdsica II, cujo plantio, embora em campo, ainda 6 realizado em
 
canteiros em raz~o dos tub~rculos serem muito pequenos e no podem ser plantados no
 
sistenormal, a n~o ser ap6s algumas adaptaq6es ou inovaqbes em termos de implementos
 
hoje existentes.
 

As fases seguintes, ou seja, da pr6-bisica III em diante, o plantio serg efetuado
 
no sistema convencional, exceto os tub6rculos menores que sofrem mais uma multiplicaao
 
em canteiros.
 

As fases aqui apresentadas, bem como o esquema de produqao que pretendemos seguir,
 
sdo frutos dos trabalhos conjuntos que n6s realizamos com as empresas anteriormente
 
citadas e graqas a estes estudos, se n~o esclarecemos a maioria das d6vidas existentes,
 
pelo menos muitos pontos ficaram menos obscuros dando-nos o indicativo dos caminhos ou
 
rumos a serem seguidos.
 

Na fase de canteiros, a nivel de campo, todas as operaq6es sao realizadas manual
mente, muito embora algumas operaq6es podem ser mecanizadas ou semi-mecanizadas, depen
dendo apenas de alguns ajustes. Temos verificado que os espaqamentos mais indicados
 
nesta fase s~o de 30 cm entre linhas com espaqamentos entre tub6rculos variAveis de 15
 
a 30 cm em funq~o dos tub6rculos-semente utilizados. Embora existam recomendaqbes de
 
plantio mais adensados, temos observado que no campo nao tem apresentado resultados
 
satisfat6rios pois tendem a produzir tub6rculos muito pequenos.
 

Nesta fase, em raz~o do diminuto tamanho do material utilizado 6 necessdrio um
 
fornecimento adequado de dgua e tamb~n algum tipo de cobertura morta sobre os canteiros
 
com intuito de manter a umidade e principalmente evitar variaqaes muito bruscas de
 
temperaturas. Neste particular, n6s temos testado serragem de madeiras casca de arroz,
 
os quais s~o encontrados mais facilmente na regiao e abaixo, apresentamos as vantagens
 
e desvantagens de cada uma delas:
 

1. Serragens de Madeiras
 

Vantagens:
 

- Ngo transportam sementes de ervas daninhas.
 

- Mant6m umidade dos canteiros por malor tempo e em raz~o disso as plantas
 
mostram um melhol desenvolvimento.
 

- Mant~m os canteiros fofos.
 

Desvantagens:
 

- Necessitam de mais dguas de regas pois o material dificulta a penetraq~o
 
da igua nos canteiros.
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2. Cascas de Arroz
 

Vantagens:
 

- Necessitam de menos iguas para regas pois o material facilita a penetra
q~o da igua nos canteiros.
 

Desvantagens:
 

- Transportam sementes de ervas daninhas.
 

- Mant6m umidade dos canteiros por curto periodo de tempo.
 

- A camada superficial dos canteiros fica compactada.
 

Nas primeiras mulitplicaq es a nivel de 
campo temos tido problemas com quebras de
 
dorm6ncia, pois em funqio do tamanho dos tub6rculos, n5o podemos utilizar doses muito

elevadas dos produtos utilizados para este fim e geralmente a emergdncla tem oc~rrido
 
de forma demorada e desuniforme, principalmente nas cultivares de dormAncias mals ion
gas, tais 
como Baraka e Achat e nestas condiges a taxa de multipllcaqgo tem sido muito
 
baixa, al6m de dificultar uma multiplcaq~o continua e subseqUente quanto isto 6 neces
sirio ou desejAvel.
 

Quanto a manutenqdo da sanidade no transcorrer das multiplicag8es, n6s temos obser
vado que 6 possivel manter em niveis satisfat6rios, principalmente nas cultivares menos
 
degenerescentes (Baraka, Achat, Elvira e Delta), e nas de degeneresc6ncias mais r~pidas

(Bintje e Radosa), a manutenq~o da sanidade 6 possivel, por6m as custas de "rouguing"

mais severo.
 

Finalmente, muito se discute ou questiona principalmente entre os produtores,

quanto a viabilidade ou nao da utilizaq~o de uma metodologia at6 certo ponto sofisti
cada e onerosa?
 

Penso que se pretendemos, ainda que a 
longo prazo, termos un programa nacional de

produq~o de batatas-semente de classes superiores, ngo podemos tirar conclus~es imedia
tistas, fazendo-se apenas comparaq~es diretas 
entre custos de materiais importados com
 
os nacionais e ainda, o governo brasileiro esti com o firme prop6sito de at6 1980 levar
 
a importaqco de batata-semente a nivel de 20 000 caixas e entgo teremos de estar prepa
rados para podermos nos abastecer com materials nacionais e neste momento, o fator
 
custo deixa de ser t9o importate, pols se cada produtor ou empresa pretender continuar
 
produzindo batata, tergo de se abastecer com materials disponiveis.
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Actividad de una Empresa Privada en el Diagn6stico 
y Certificacion de Tuberculo-semilla de Papa: 
Una Experiencia Argentina 
ANA 	MAIUA ESCAMA
 

DTAG	 S.R.L.,Ingeniera Agr6noma, Directora Tknica, 1 QOSTICOS VEGETALES Argentina. 

Diagn6sticos Vegetales S.R.L. es una empresa privada, de servicios, creada en abril
 
de 1983. Desde esta fecha realiza para los productores de tubfrculo-semilla de papa,

fiscalizada y no fiscalizaa, diagn6sticos de poscosecha de enfermedades, virus y nema
todos fitoparisitos.
 

En la Argentina, la Secretaria de Agricultura, Ganaderia y Pesca de la Naci6n, por

medio del Servicio Nacional de Semillas, tiene a su cargo la fiscalizaci6n de
 
tub~rculos-semillas de papa, que comprende inspecciones de cultivos desde la siembra
 
hasta la cosecha y empacado, y la toma de muestras de tub~rculos para las pruebas de
 
poscontrol.
 

Nuestra empresa recibe las muestras de tub6rculos de los lotes fiscalizados, codi
ficadas pot el Servicio de Fiscalizaci6n, para someterlas a los andlisis virol6gicos y

nematol6gicos de poscosecha. Los certificados 
 fitosanitarios correspondientes son
 
utilizados pot la Secretaria de Agricultura para la calificaci6n definitiva de los
 
lotes de tub~rculo-semilla en categorias. Asimismo, realizamos an~lisis de poscosecha
 
para los productores de tub~rculo-semilla de categoria no fiscalizada sobre muestras
 
que ellos mismos toman de sus lotes.
 

Para el diagn6stico de virosis en las muestras de tub~rculos aplicamos la t~cnica
 
ELISA, y el diagn6stico nematol6gico mediante la inspecci6n visual, pelado y molienda
 
de la muestra, y posterior identificaci6n bajo microscopio de disecci6n.
 

En su evoluci6n, Diagn6sticos Vegetales S.R.L. ha desarrollado distintas Areas de
 
servicios para los productores de tub~rculo-semilla de papa, respondiendo a las necesi
dades de avance tecnol6gico de esta producci6n.
 

1. 	Diagn6stico de virosis (ELISA en hojas) durante la temporada de cultivo.
 

2. 	Diagn6stico de nematodos fitoparisitos en el suelo, t6cnica de flotac16n, centrifu
gaci6n y la t~cnica de Oostenbink combinadas.
 

3. 	Estudio de la dingmica de poblaci6n e identificaci6n de ifidos.
 

4. 	Asesoramiento Fjbre patologias del tub6rculo-semilla.
 

5. 	En 1985, cre, a "Atldntida Semillas", 
 una empresa de biotecnologia vegetal para la
 
producci6n we tub~rculos-semillas de categoria prebdsica.
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Diagn6sticos Vegetales S.R.L. cuenta con 
 un equipo de profesionales con formaci6n
 
acorde con la actividad que desarrollan, capacitados en el Centro Internacional de la
 
Papa y en instituciones nacionales de investigaci6n y experimentaci6n.
 

La actividad de los laboratorios privados de diagn6stico ha sido reglamentada por

el Servicio Nacional de Semillas de la Secretaria de Agricultura, Ganaderia y Pesca de
 
la Naci6n.
 

Este esfuerzo privado ha tenido 6xito 
y ha contado con un sostenido apoyo de los
 
productores semilleristas, porque ha respondido Agilmente 
a los cambios tecnol6gicos

mediante la presentaci6n de servicios responsables que permiten tomar decisiones opor
tunas.
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B. Empresas de Produccion de Tuberculos-semillas 

Biomatrix: Uma Empresa Privada Brasileira de
 
Produg o Batata-semente
 
A.G. COSENTINO, G.M. FARIA, R.M. DA SILVA 

Engenheiros Agr6nomos, BIOMATRIX S.A., Brasil. 

A Biomatrix iniciou sua produq~o de semente pr6-bfsica de batata, em fase experi
mental no ano de 1985, sendo o primeiro plantio realizado em setembro, com urn total de
 
6 000 plAntulas que geraram aproximadamente 18 000 tub~rculos. Este foi o marco da
 
produq~o.
 

Hoje nossa capacidade instalada de produq5o 6 36 000 plgntulas/m~s e 400 000
 
tubdrculos/ano. Em 1992 pretendemos estar com 
capacidade de 3 000 tub~rculos/ano, o
 
que corresponde A uma Area de 7 500 m2 de telados.
 

0 processo de produq~o segue fluxograma (Figuea 1), e as fases estao abaixo descri
tas.
 

Para a introduq~o de material in vitro utilizam-se tub~rculos selecionados das
 
variedades de interesse. Ap6s a sua brotaqao ess~s s~o transplantados em quarentena
rio, e aos 45 dias ap6s o plantio, slo realizados os testes para presenqa dos princi
pais virus, A saber PVY, PVX, PVS, 
 PVM, PVA e PLRV. Tamb~n se coletam amostras para
 
teste do viroide PSTV, que 6 realizado no CIP. Em seguida s~o cortadas as partes ter
minals das ramas que s~o levadas au Laborat6rio para introduq~o in vitro.
 

O isolamento de meristema 6 feito em cfmiara de floxolaminar, ap6s o material ter 
sofrido desinfecq~o superficial com hipoclorito A 1%. S~o retirados meristemas termi
nais e axilares com um comprimento de 0,1 A 0, 2 mm, cada um 6 identificado como um 
clone de Laborat6rio. 0 meio de cultura 
 bfsico que se utiliza, durante o processo in
 
vitro 6 o M & S (Murashing e Skoog, 1962). A16m do controle clonal, tamb6m 6 realizado
 
o controle de geraqbes in vitro, que no caso da batata pode ser multiplicada at6 no
 
miximo A 200C gera Ao. Curante esta fase do processo se ralizam mais tr6s amostragens,
 
para teste virol6gicos, dos mesmos virus foram
que testados quando da introduq~o do
 
material.
 

Os clones que apresentam contaminaq~o s~o descartados, e os que est~o "limpos"

continuam o processo de multiplicaq~o. Para n~o se ter necessidade de recorrer durante
 
todo ano introduq~o de material in vitro, parte dos clones "limpos" s~o separados
 
para BAG, aonde s~o mantidos em meio de cultura com manitol a temperatura baixa 6-80C)
 
e luminosidade de 300 Lux.
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Ap6s se obter o nirnero de plintUlas para atender A uma demanda de produqao, estas 
sao enraizadas e transpiantadas em canteiros suspensos contendo substrato (terra vege
tal 50%, esterco bovino 25%, areia lavada 25%) fumigado por brometo de metila (200
cc/m ). Numa densidade de 100 plantas/m. A aclimatac5o do material transplantado 6 
feito com auxilio de sombrite (50%) e plistico transparente durante 15 dias e as perdas
medias durante esta fase do processo de producAo se encontram na Tabela 1, para as 
variedades que estamos trabalhando. 

abl 1. 
 Esterilizaio 
 d
 

Gormienaio em Dissca o enedai ment
 

De lt 7v6tr
 

Bintje 11 797 2,08
 

Baraka 12 506 2,81
 
Radosa 10 743 3,50
 
Achat 5 323 5,65
 

0 material plantado, ap6s a aclimata¢Ao recebe aplicaq~o de inseticida sist~rnico
(Temnik. 0,5 g/4 plantas) e adubaco 
nitrogenada (KN03, 1,5 g/4 plantas). Os tratos
 
fitossanitfrios s o realizados de forma sistematica 
 durante todo o ciclo de cultura
 
prevent i vamnen te. 
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Com 20-25 dias de cultivo 6 feita A primeira amontoa, e aos 40-45 dias 6 realizado
 
a segunda amontoa.
 

O ciclo de produqgo A nivel de telados demora entre 70-90 dias para as nossas con
diqies. 
 Ap6s este periodo as ramas das plantas sgo cortadas, e os tub6rculos sk
 
coihidos, os rendimentos m6dios observados por m2 estAo na Tabela 2, para as variedades
 
que estamos trabalhando.
 

Tabela 2. ProduqAo de tub6rculos m2
 

No. total de
 
Variedade tub6rculos
 

Delta 509
 
Bintje 505
 
Radosa 408
 
Baraka 470
 

Os tub6rculos colhidos sgo classificados em seis categorias, a saber:
 

I - 50 mm
 

II - 35-50 mm
 

III - 25-35 mm
 

IV - 20-25 mm
 
V - 15-20 mm
 

VI - 15 mm
 

E ficam em cAmara fria aguardando o embarque.
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Bioplanta: Tecnologias de Plantas Ltda. 

DIMAS A. LOBATO CAMPOS 

Gerente Geral do Projeto Batata, Bioplanta, Campinas S.P., Brasil.
 

INTRODUCAO
 

Empresa de Biotecnologia e Produqco Agricola, constituida em 1985, vem desenvol
vendo atualmente a produqco in 
vitro de plantas isentas de pat6genos, aperfeiqoamento

de tecnicas de progagaqao in 
 vitro de especies de grande interese comercial; seleqao

gen~tica de plantas com qualida-des agronomicas superiores, como principalmente, maior
 
resist~ncia a doenqas, pragas e 
condiq6es adversas; produqdo de sementes especialmente

qualificadas; identificaq~o, isolamento e produqao 
em escala comercial de micro orga
nismos que multiplicam a produtividade de especies cultivadas; desenvolvimento de novas
 
t~cnicas imunol6gicas de detecq~o de virus.
 

Atividades estas executadas atrav~s da:
 

1. Microbiologia
 

2. Melhoramento Gen~tico
 

3. Pesquisa em Cultura de Tecidos
 

4. Controle Biol6gico
 

5. Engenharia Gen~tica
 

6. Fitoquimico, somado ainda, que em futuro 
pr6ximo a BIOPLANTA pretende

incorporar e desenvolver novas t~cnicas biotecnol6gicas utilizando todo o
 
seu esforqo pr6prio, inclusive as mais recentes descobertas da biologia
 
molecular.
 

PROJETO BATATA SEMENTE
 

Dentre os demais projetos desenvolvidos no momento pela BIOPLANTA, atribuimos ao
 
sistema de produqRo de batata semente, pr6-b~sica e bisica, como um dos programas da
 
mais alta importfncia, diante da real possibilidade de obtengao atrav~s da cultura de
 
tecidos, de uma produqco de sementes 
com elevadas qualidades gen~ticas e fitossanitd
rias, a serem utilizadas para o 
incremento de produtividade e desenvolvimento da bata
ticultura nacional.
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Credenciada pelo Minist~rio da Agricultura, para produq9o de batata semente bislca,
 
e procurando contribuir de maneira significativa ao PRONABA, Programa Nacional de Pro
duq~o de Batatas, visando a auto-sufici6ncia interna do pais, a BIOPLANTA possui toda
 
uma 	infraestrutura de laborat6rios necess~ria para proporcionar o devido suporte a
 
produqdo de cultura de tecidos.
 

0 quadro t6cnico de apoio ao Projeto Batata, consiste:
 

1. 	Dr. Marcos Paiva - Ph.D. Purdue University, U.S.A.
 
Gerente do Setor de Cultura de Tecidos - Produqco
 

2. 	Dr. Ming Tien Lin - Ph.D. University of Calif6rnia, Davis, U.S.A.
 
Gerente do Setor de Microbilogia e Fitopatologia
 

3. 	Sr. Pedro Sandri
 
Gerente Comercial BIOPLANTA
 

4. 	Sr. Dimas Araujo Lobato Campos - Eng. Agr6nomo
 
Gerente Geral
 

5. 	Sr. Paulo Rogerio Brasil Pereira Pinto - Eng. Agr~nomo
 
Gerente de Produqao
 

6. 	Sr. Benno Roes - Eng. Agr6nomo
 
Gerente Regional Sul
 

No tocante a estrutura fisica da BIOPLANTA, tem o seu laborat6rio piloto situado em
 
Paulinia no Estado de S~o Paulo, juntamente com o seu corpo cientifico. 0 Projeto

Batata, tem o seu centro de produqAo de sementes Pr4-Bisicas, localizado em Camanducaia
 
no Estado de Minas Gerais a uma altitude aproximada de 1 300 m.
 

Esta Regional, conta atualmente com 12 telados de 500 ml cadp, totalizando 6 000
 
2
m , canteiros suspensos, e armazenamento especifico, ocupando uma irea total de 2,0 ha.
 

Programa de Produo de Batata Semente - pr6-bdsica/bdslca
 

Consiste em tr~s etapas, assim definidas:
 

la. 	Etapa: Laborat6rio de Cultura de Tecidos - Produqao
 

Onde inicia-se todo o processo, mediate produqio in vitro, de plantas isentas de
 
pat6genos, com confirmaq~o de testes aplicados sistern-ticamente, atrav6s do Controle
 
Interno de Qualidade.
 

Posteriormente as plntulas in vitro obtidas no laborat6rio, s~o transp]antadas
 
para bandeijas de isopor de 128 ceIulas cada, em substrato esterelizado, e colocadas em
 
estufas com ambiente controlado e irrigaqio micropulverizada intermitente.
 

Ainda nesta fase, poderi optar-se para produq~o de mini-tubdrculos em vasos sob
 
id~nticas condiq6es, ou o envio imediato das plhntulas para os telados de produggo em
 
Camanducaia, via transporte frigorificado.
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2a. Etapa: Produqgo em Telados
 

Esta etapa compreende o plantio de plAntulas ou mini-tub6rculos, em canteiros sus
pensos, utilizando substrato esterelizado, irrigaq~o controlada, proteqao com telas
 
antiafideos, e ainda controla-se a umidade com emprego de um plistico em cobertura
 
sobre os referidos telados.
 

Realiza-se tr~s (3) plantios durante ano,
o atualmente em 230 canteiros, e todo
 
este esquema de seguranqa, tem proporcionado grande 6xito de produtividade, aliado a
 
obtenr~o de um material com alto grau de fitossanidade. Em t6das as etapas persiste

sistemticamente o controle interno de qualidade atravds do Teste-ELISA.
 

3a. Etapa: Produq~o em Campo
 

A partir deste momento inicia-se o processo de multiplicaqdo a nivel de campo, onde
 
a execuq~o do controle de qualidade na 
produq~o de batata semente b~sica e certificada
 
passa a ser tamb~m de responsabilidade da Secretaria da Agricultura no Estado corres
pondente, sendo que em Minas Gerais o controle realizado atravds do laborat6rio Oficial
 
lotado na Escola Superior de Agricultura de LAVRAS-ESAL, com a retirada de 300 tubdrcu
los/ha, ap6s imediata morte de rama (desfolha).
 

t justamente nesta fase, ou seja, o plantio 
no campo, passa a ser o maior desafio.
 
Para tanto, 6 necess~rio minimizar o mrximo de 
 risco que est~o de uma certa maneira ao
 
nosso alcance, no sentido de se obter uma semente bdsica de elevada qualidade.
 

Por tanto a BIOPLANTA, vem desenvolvendo seus trabalhos ha forma de cooperaq~o em
 
diversas e distintas regibes do Brasil, procurando sempre identificar Areas em poten
cial, e produtores de elevado profissionalismo para a concretizaqao de suas metas como
 
tambdm do PRONABA.
 

PERSPECTIVAS
 

Quanto as estimativas de produqdo de material 
 bdsico em 1988, situa-se no patamar

de 35 000 caixas de 30 kg, e ainda 
 neste mesmo ano ocorrerg um incremento de mais
 
4 000 m2 de telados, como tambdm abertura de novas Areas de produqao.
 

A BIOPLANTA tem procurado soluqbes cada vez mais criativas, cientifica e economica
mente, desenvolvendo pesquisa em cultura de 
 tecidos atravds das mais modernas tdcnicas
 
de biologia celular. Uma demonstraq~o do firme proposito desta empresa de nivel inter
nacional, mas principalmente voltada para soluq6es de problemas especificos da agricul
tura nacional, estA na sua reciproca
colaboraqgo com universidades, instituiqaes de
 
pesquisas e o mudo cientifico em geral.
 

Assim, cada nova conquista da BIOPLANTA serg uma nova conquista da ci~ncia brasi
leira.
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A EMPASA e seu Programa de Trabalho 

LEOPOLDO B. BOUGEARD
 

Diretor e S6cio da EKPASA, Bacharel em Ci .ncias Juridicas pela FDCM (RJ), Mestrado em
 
Com~rcio Exterior pela FGV, especializaqfio em C. Politicas pela IJLB (Bruxelas).
 

A importancia do insumo semente, na concepqio da agricultura moderna 6 conceituada
 
em tal escala que 6 possivel medir-se a evolu Ao da agricultura de determinado pais ou
 
regiho, atrav6s do estdgio de desenvolvimento do seu programa de produqco de semente.
 

t ineghvel em termos de agricultura moderna, as vantagens do uso de material de
 
multiplicaqho de origem conhecida e controlada, notadamente em esp6cles agricolas onde
 
a ocorr~ncia de doenqas fringicas, bacterianas e outras, sao fatores de estrangulamento
 
e frustradores de safra.
 

Esta 6 a concepqdo que levou a EMPASA, Empresa de Prod'uqo Agropecudria Ltda., com
 
sede em Poqos de Caldas, Estado de Minas Gerais, a desenvolver um programa de trabalho
 
visando ocupar Lim 
espaqo nesse magnifico, fantistico e sensivel segmento estrat6gico da
 
agricultura brasileira.
 

Criada em 28 de abril de 1982, durante dois anos reivindicou o direito de poder

participar no processo nacional de produqio de batata semente b~sica, at6 entao sob a
 
total e exclusiva atribuiq~o do governo, atrav6s da EMBRAPA, vinculada ao Minist6rio da
 
Agricultura.
 

Em 4 de maio de 1984, finalmrvnte a EMPASA, uma pequena empresa agricola voltada
 
exclusivamente para a produq~o de batata semente, obteve autorizaqao do Minist6rio da
 
Agricultura para produzir material bdsico, tendo sido a primeira empresa privada brasi
leira a quebrar, n5o de forma contestat6ria, mas atrav6s do uso de um direito a ela
 
inerente, um ciclo monopolizante, abrindo desta forma, caminhos tambem para outras
 
empresas que formam hoje a futura sustentargo do processo de geraao e abastecimento de
 
material estrat6gico para a bataticultura nacional.
 

Na verdade a iniciativa privada precisa dar ao governo o exemplo de quando investir
 
em tecnologia, jA que o setor tecnol6gico 
 no Brasil tem recebido mais discursos que
 
recursos, mais intenrbes do que aqbes e talv6z seja atrav6s da concientizaqao das
 
empresas privadas o caminho mais adequado para mudar o perfil brasileiro nessa impo
tante Area.
 

Existe Lma convicqco plena de que, no Brasil, serd possivel, a curto prazo, dcsen
volver-se um programa nacional flexivel e operante, voltado para a bataticultura brasi
leira, na medida em que sejam adotados mecanismos de preservaq~o de material b~sico
 
produzido no pais.
 

As tecnologias de ponta, sobretudo a biotecnologia, poderdo servir como um instru
mento de alavanca pra a consecuq~o desses objetivos.
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E 6 dentro desta filosofia que a EMPASA vem investindo apesar das onstantes crises
 
institucionais, econ6micas e 
financeiras para n~o depender de determinados insumos
 
importados (especificamente a batata semente), verticalizando, se necessArio for, 
toda
 
a sua produq~o.
 

Sendo uma empresa voltada exclusivamente para a produqgo e comercializaq~o do
 
..--no 
semente n~o objetiva adotar programas mais nobres no setor de pesquisa, atribui
qco que se Ihe parece mais compativel com o espirito das grandes empresas e institui
q5es governamentais.
 

As fronteiras da EMPASA est~o restritas ao territ6rio nacional, com um direciona
mento para novas Areas emergentes e consideradas como potenciais a curto e m6dio prazo.
 

Atualmente a EMPASA ndo mais se 
 utiliza de batata semente de proced6ncia europ6ia
 
mas 
t~o somente de material obtido em laborat6rio, atrav6s de multiplicaq o in vitro.
 

Inicialmente foram adquiridos mini-tub6rculos da EMBRAPA (CNPFT) que multiplicados
 
em 
telados foram conduzidos a campo, com sucesso. Posteriormente a EMPASA desenvolveu
 
com a PIOPLANTA, um programa conjunto de produqgo e no presente momento disp~e de um
 
laborat6rio piloto, em Poqos de Caldas, com capacidade para produzir dez mil plantulas
 
pot ano (5 000 pldntulas por semestre).
 

Em marqo de 1988 estarao concluidas as obras de construq~o do laborat6rio, com sala
 
de crescimento, local para capelas de fuxo 
 laminar, sala de autoc]avagem e preparaqdo

de meios de cultura. Naquela 6poca, estarA tamb6m concluida uma casa de vegetaqdo com
 
trezentos metros quadrados e deverg ser iniciada a construqdo de mais tr6s (3) teldes
 
(al6m dos quatro jd existentes), com 500 m2 cada um, perfazendo um total de 3 000 mz de
 
Area construida para isolamento contra afidios. A EMPASA estard assim, capacitada a
 
gerar a partir de 1988, mais de 250 000 mini-tub6rculos por safra na possibilidade da
 
exist6ncia de contratos de fornecimentos pr6-ajustado.
 

METODOLOGIA DE TRABALHO
 

As plAntulas produzidas ou adquiridas pela EMPASA 
s5o levadas para telados, em
 
bandejas (com capacidade para 128 mudas). Ao 
 t6rmino do ciclo 6 feita uma an~lise, por

amostragem, da sanidade do material colhido, atrav6s 
 de acordo firmado com o Centro de
 
Indexaqgo da ESAL (Lavras, MG).
 

Os tub6rculos masi gra6dos sgo levados 
 a campo e o material restante, ap6s severa
 
seleqgo, 6 remultiplicado em telados.
 

Tendo em vista a possibilidade de um baixo custo operacional, a partir de 1989, a
 
EMPASA poderd fazer 
 uma multiplicaqgo apenas em telado e duas multiplicaqaes, no
 
mAximo, em campo, que ser6 tamb6m indexado dentro dos padr6es estabelecidos pela legis
laqco vigente.
 

Os cultivares ACHAT (Al), GRANOLA (Al), DELTA (Al) e ARACY (Br), foram aqueles

selecionados para o sistema de produq~o comercial pela empresa.
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A EMPASA vem negociando com o grupo REALEZA AGRICOLA LTDA. com sede em Salvador

(BA) e campos de produq9o instalados no municipio 
de Mucug& (BA), um programa, sob a
 
forma de cons6rcio, visando a produq~o de batata 
 semente destinada a produtores do
 
nordeste.
 

Para esse empreendimento o CONS6RCIO EMPASA/REALEZA contard com toda a infraestru
tura necessdria inclusive com a utilizaqgo 
de dois sistemas de irrigaq~o tipo "pivot"

central com capacidade instalada de 80 hectares 
e local para seleqdo e beneficiamento
 
da batata semente produzida na regigo, atravds de material gerado em Minas Gerais
 
(Municipio de Andradas), partindo de micropropagaqao in vitro.
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Sociedade Brasileira de Sementes (SBS) - Biotecnologia 
e Produc&o Agricola Ltda.: Uma Empresa Privada 
Brasileira de Producao de Batata-semente 
HARILIO CARDOSO
 

Engenheiro Agr6nomo, SBS, Brasil.
 

A Sociedade Brasileira de Sementes (SBS) - Biotecnologia e Produqao Agricola Ltda.,

constituida em 1979, 
tem a finalidade de desenvolver 
no sul de Minas Gerais, um vasto
 programa de produqgo de batata semente 
pr6-bgsica. Entretanto, foi 
a partir de 1985,

apoiando-se nos importantes avanqos no campo da biotecnologia aplicada A agricultura no
Brasil, especialmente com a micropropagaqdo in 
 vitro, que a SBS, intensificou e diver
sificou seus trabalhos, objetivos e metas. 
 Para obtenqao de produtos com alto grau de
sanidade, foi montado o Laborat6rio de 
Cultura de Tecido Vegetal, integrado ao sistema
de produq6o em telados (casa de vegetaq~o) e em campos. 
A equipe t6cnica 6 pr6pria, o
laborat6rio (2 bi6logas e 3 t6cnicos de 
 laborat6rio) e no campo (2 Engenheiros Agr6nomos). Esta estrutura fisica e humana, requisitos exigidos para a producao de batata
 semente bdsica, permitiram o credenciamento da 
 SBS junto ao Minist6rio da Agricultura,

e intergrar o Programa Nacional de Produq6o de Batata, PRONABA, M. A.
 

ESTRUTURA ORGANIZACIONAL DA SBS 
-
UMA EMPRESA PRIVADA BRASILEIRA
 

Conselho
 
Administrativo - CA
 

E Diretor 
- DPPresidente 


Diretor 
 Diretor de Pesquisa

Administrativo e 
 e Produq~o

Financiero - DAF 
 DPP
 

Laboratorio de Centro de Produq~o Centro de Produqdo
 
Cultura de Tecido 
 de M9 da F6 Telados 
 de Delfim Moreira
 
Vegetal - LCTV 
 CPMF 
 CPDM
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0 Conselho Administrativo 6 composto dos s6cios ou de seus representantes
 
legais:
 

- J.G. Rocha Matos Servoqos Thcnicos Ltda., representado por Jos6 Gilvonar Rocha
 
Matos, Engenheiro Civil.
 

- Sociedade Mariense de Sementes Ltda. (SOMASE), representada por seu s6cio, Eng. 
Agr6nomo Marilio Ricardo de Oliveira Cardoso. 

- Director-Presidente e Director Administrativo e Financeiro, Engnheiro Jos6 Gilvo
mar Rocha Matos.
 

- Director de Pesquisa e Produqao, Eng. Agr6nomo Marilio Ricardo de Oliveira Car
doso.
 

Laboratorio de Cultura de Tecido Vegetal (LCTV), Rio de Janeiro, responsabilidade da
 
Bi6loga Rosa Maria Barbosa Matos. Produq~o de Pl~ntulas in vitro e controle de quali
dade, teste Elisa.
 

Centro de Produqao de Maria da F6 - MG, produrfo de semente pr6-bgsica (micro e minitu
berculos) sob telados em canteiros suspensos com material analisado no LCTV - Rio de
 
Janeiro.
 

Area de telados atual: 3 500 m2
 

Em construqco: 5 000 m2
 

Centro de Produq~o de Delfim Moreira - MG, produq~o de batata-semente bsica, em
 
campos ainda n~o cultivados com batata, responsabilidade dos Engenheiros Agr6nomos
 
Marilio Ricardo de Oliveira Cardoso e Luiz Carlos da Silva.
 

PROGRAMA DE PRODUCAO DE BATATA-SEMENTE PRE-BASICA E BASICA
 

A execuq~o de controle de qualidade na produqgo de batata-semente certificada
 
e bfisica a nivel de campo 6 uma atribuiqgo de Secretaria da Agricultura, atrav~s
 
do Departamento de Inspeqo Vegetal (DIV). As cultivares desenvolvidas atualmente
 
sAo: Achat, Baraka e Monalisa.
 

Etapa I - Laborat6rio de Cultura de Tecido Vegetal (LCTV)
 

Para obter pllntulas com indice zero de doenqas vir6ticas, bacterianas e
 
fungicas. Esta etapa e realizada no Rio de Janeiro, em laborat6rio piloto da SBS,
 
utilizando t~cnicas e metodologias de cultura de meristema e reproduqgo assexuada.
 
Controle de qualidade com teste Elisa.
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Etapa 2 - Telados
 

As pldntulas in vitro obtidas no laborat6rio, sgo transplantadas para bandejas

de isopor com substrato especial, e colocadas em ambiente controlado e com irriga
q~o micropulverizada intermitente. 
 Assim s~o mantidas por aproximadamente 30

dias. Ap6s, sao transplantadas para outros telados em canteiros suspensos con
tendo uma mistura pr6pria, tratada 
com brometo de metila. Nestas condiq~es so
obtidos os micro e minitub~rculos (hoje em m~dia de 10/plintula) os quais sofrendo

duas novas multiplicaqces em telados; 
controle de qualidade com teste Elisa.
 

Etapa 3 - Produqo de Campo
 

Os tub~rculos (mini e grandes) obtidos 
em telados sao multiplicados em campo

(a ceu aberto), com rigoroso controle de qualidade, utilizando-se de amostras para
teste de Elisa e sintomatologia visual, realizados pelos t~cnicos da SBS. 
Parale
lamente, estes campos sdo vistoriados pelos t6cnicos da Inspeqgo Vegetal, da

Secretaria da Agricultura de Minas Gerais. 
 Para o controle de qualidade oficial,

antes da morte da rama (desfolha) e amostras de tub6rculos (300/ha), serao coleta
das e analisada no Centro de Indexaq~o de Escola Superior de Agricultura de Lavras
(ESAL), em conv~nio con, a Secretaria de Agricultura. Para esta etapa de campo,

sergo selecionados agricultores jA 
 credenciados como produtores de batata-semente
 
certificada, para produzirem em cooperaqao com a SBS.
 

Visando a diminuir os riscos de produq~o de batata-semente bdsica no campo,

como a concentraqgo de plaritio numa s6 
 regiao e problemas fitopatol6gicos, a SBS
tem mantido contatos de intenqgo comercial com a Diagnosticos Vegetales e Atlan
tida Semilla, para a produqgo de batata-semente bAsica em solos argentinos, prin
cipalmente com a cultivar Achat, de maior indice de plantio em Minas Gerais.
 

As etapas de produqo deste "Empresa Binacional" a ser formada compreende:
 

No Brasil - trabalhos de micropropagaqgo 
in vitro no Laborat6rio de Biotecnologia

da SBS, e obtenqao de micro e minitub~rculos de batata, cv. Achat, em telados (casa de
 
vegetaq~o) com canteiros suspensos.
 

Na Argentina- multiplicaqao em campo (a c~u 
 aberto) pela "Atlantida Semillas" de

dos minitub~rculos produzidos no Brasil, com alto grau de sanidade e controle de quali
dade executado pela "Diagnosticos Vegetalles".
 

Esta semente bisica seria destinada A atender 
aos produtores brasileiros, que

atualmente importam da Europa.
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AGROTECNICA S.A.: Una Empresa Argentina de
Produccion de Tuberculos-semillas de Categoria
Prebasica de Papa 
RICARDO A. CALDAARO
 

Ingeniero Agr6nowo, Director T~cnico, AGROGENETICA S.A., Argentina.
 

BREVE RESENA
 

AGROGENETICA S.A., fue creada en enero de 
1987 con el fin de trabajar eil micropropagaci6n in vitro de cultivos. Para ello se construy6 un laboratorlo de mds de 100 m
2
 
con 150 mf-de--i"talaciones complementarias y 1 400 m
l de invernaderos o jaulas.
 

Se comenz6 a trabajar en papa con material proveniente del CIP y del INTA y actualmente se han comercializado mws de 10 000 minitubdrculos y ademis unos 5 000 se sembraron en el propio campo experimental. En el invernadero hay cerca de 30 000 plantines oplantulas en crecimiento y se pioducen alrededor de 1 000 plAntulas por dia de trabajo.En la tarea de diagn6stico y control se usa el mdtodo ELISA. El trabajo de producci6n

es realizado par tres tdcnicos cuatro
y ayudantes. La producc16n es casi constante
durante todo el afio y en 
 la pr6xima campafia se piensa comercializar entre 200 000 y

300 000 minitubdrculos.
 

En la actualidad se trabaja con las variedades mis 
difundidas en el mercado:
 
Spunta, Ballenera, Huinkul, Kennebec y 
otras no tan difundidas como son: Primicia,
Serrana, etc. 
 Este aflo se comenz6 un trabajo de mejoramiento gendtico con familias de

clones adquiridas del INTA. 
Pensamos que, asociando esto a las tdcnicas de multiplica
ci6n ripida, se podrAn obtener buenos resultados en corto tiempo.
 

La idea futura es comercializar tubdrculos-semillas de categoria bisica de nuestras
 
propias variedades.
 

BREVE DESCRIPCION DE LA PRODUCCION DE MINITUBERCULOS
 

Se parte de pl~ntulas provenientes de cultivos de meristemas que se seccionan enesquejes de un solo nudo unaen cimara de flujo laminar y se cultivan en medio s6lido, 
con luz y temperatura controlada. A los 30-40 dias se repican o se plantan directamente en invernadero, sobre tierra preparada con 30Z de arena de rio y esterilizada con

bromuro de metilo. Se siembran 100 plintulas por m. Luego se realizan dos aporques y
se aplican fungicidas. El riego se realiza por aspersi6n. 
La tasa de multiplicaci6n

varia de 3-8 minitubdrculos por planta con un promedio mayor de 5.
 

Luego de la cosecha, que se realiza 
durante todo el afio, los minitubdrculos se

clasifican por tamafio y se 
 mantienen en condiciones adecuadas hasta que se les hace

prebrotar y se les embala en cajas plAsticas perforadas, para su despacho.
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ATLANTIDA SEMILLAS: Una Empresa Argentina en 
la Produccion de Tuberculos-semillas de Categoria
Prebasica de Papa 
ANA HMA ESCARR 

Directora Thcnica, Atlntida Semilas, Argentina. 

DESCRIPCION DE LAS ACTrVDADES DE LA EMPRESA 

ATLANTIDA SEMILLAS es una empresa dedicada a la producci6n de tubdrculos-semillas
de las categorias prebisica y bisica de papa. 
 Comenz6 a trabajar en 1985, en el campo
de la Biotecnologia Vegetal, incorporando t6cnicas nuevas a la producc16n de tub~rculosemilla de papa en la Argentina. 
 Desde entonces, Atld.ntida ha comercializado con buenos resultados sus materiales prebisicos en el mercado semillerista argentino.
 

ANTECEDENTES Y ALCANCES TECNOLOGICOS
 

Desde la consolidaci6n de las zonas productoras de papa en el pais, en la d~cada de
1930-1940, se 
 dependi6 de importaciones peri6dicas de tubdrculos-semillas, en un
rdgimen de una o dos multiplicaciones en el 
 pais, en zonas donde coincidian cultivos
 
para tuberculo-semilla y consumo.
 

En los 6ltimos diez afios se 
han desarrollado cuatro ireas especializadas para la

producci6n de tub~rculos-semillas, en zonas ecol6gicamente aptas.
 

A partir de la campafia agricola 84-85 se suspendieron las importaciones. El paula
tino deterioro de la calidad de 
la simiente por sucesivas muitiplicaciones, hizo necesario el desarrollo de una tecnologia naclonal la
para producci6n de simientes de
 
categoria bAsica.
 

Atlntida inic16 en 1985 su programa 
de producci6n de tub~rculos-semillas de papa
de categoria preb~sica bajo condiciones controladas, sistema de producci6n que hace

posible la obtenc16n de grandes cantidades de material sano en el corto plazo.
Asimismo, los organismos de investigaci6n, el INTA y las universidades, establecieron
 
programas de investigaci6n y extensi6n sobre la materia.
 

La Secretaria de Agricultura, Ganaderfa y Pesca 
de la Naci6n, en 1986, reglament6
las normas para el funclonamiento de los establecimientos productores de tub~rculo
semilla de papa de categorias prebisica 
y bisica, establec16 especificaciones de cali
dad, y puso en marcha los mecanismos de control. Los estndares de calidad se equipararon a los de los paises mis avanzados en la ateria, colocando a la Argentina en
 
situaci6n exportadora.
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DESCRIPCION DE NUESTRO PROGRAMA
 

Las simientes de categoria prebdsica son la primera progenie de plntulas libres de
 
enfermedades y plagas obtenidas por t6cnicas de cultivo de tejidos y producidas en
 
invernaderos disefiados para proveer adecuado aislamiento, con t6cnicas de trabajo as6p
tico, desinfecci6n de sustratos, manejo sanitario preventivo y riguroso examen sanita
rio del material producido.
 

Los tub~rculos son clasificados por tamafio y prebrotados en luz difusa antes de ser
 
entregados a los productores de tub6rculo-semilla de categorias bisicas para facilitar
 
su manejo al momento de la plantaci6n.
 

El establecimiento extiende un certificado fitosanitario donde consta la sanidad
 
del material al momento de la entrega y la documentaci6n necesaria para continuar el
 
cultivo en las categorias bdsicas.
 

Estamos produciendo tub6rculos-semill.as de categoria prebdsica de los cultivares
 
nacionales y extranjeros de mayor uso en nuestro pais. Mantenemos otras variedades en
 
cultivo in vitro para satisfacer pedidos especiales.
 

CAPACIDAD
 

La capacidad de producci6n anual es de 400 000 tub6rculos de categoria preb~sica de
 
variedades nacionales y extranjeras.
 

NUEVOS PLANES
 

Incorporaci6n de cultivares no tradicionales para proveer al mercado interno y
 
externo.
 

1. 	Convenio realizado con la empresa brasilera SBS Ltda. para la producci6n de
 
simiente en categorias bAsicas para comercializar en el mercado brasilero.
 

2. 	Producci6n de simiente del cultivar Russet Burbank para abastecer la industria de
 
papas fritas a la francesa.
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PILPOT S.A, una Empresa Argentina para la
 
Multiplicacion de Material Basico de Papa
 
RIGUEL A. REHM 
Ingeniero Agr6nomo, Gerente de Producci6n, PILPOT S. A., Mar del Plata, Argentina. 

BREVE RESENA
 

PILPOT S.A. inici6 sus actividades dedicAndose 
a la producci6n y almacenamiento de
 
papa para industria, especialmente para hojuelas.
 

En busca de elevar los niveles de calidad de papa para uso propio, y a la vez
ampliar las Areas productivas, comenz6 a investigar en la producc16n de tubmrculos
semillas de categoria b~sica de papa a nivejes no desarrollados ain en el pais.
 

Para lograr este objetivo dispone de instalaciones adecuadas para la producci6n del
material de multiplicaci6n, laboratorio de diagn6stico para uso propio, c6maras para
almacenamiento, y cuenta asimismo, con 
s6lidos conocimientos t6cnicos y recursos ade
cuados.
 

METODOLOGIA
 

El pro-zeso se inicia con la 
 importaci6n de una pequea cantidad de minitub~rculos,
 
con garantia de que estAn libres de 
pat6genos, logrados con las t6cnicas mis avanzadas
 
en su pais de origen. Mediante sistemas de multiplicaci6n rApida, que consisten en
multiplicaci6n de brotes y esquejes de 
 tallo lateral, se logra incrementar el material
 
para su posterior siembra bajo condiciones ambientales controladas, en invernaderos
 
especialmente construidos, lo que permite 
 lograr los voldmenes deseados para continuar
las multiplicaciones en el campo, previo 
un profundo andlisis mdiwite tcnicas ELISA.
Dichas multiplicaciones 
se realizan en Areas no contaminadas, libres de cultivos de
 
papa.
 

Treinta dias antes de su siembra, el material es prebrotado en cAmaras apropiadas.

Se realiza la operac16n de siembra con maquinaria especial para evitar posibles conta
minaciones.
 

Durante el ciclo se Pfect6an continuos controles de sanidad, erradicaci6n de plantas enfermas, si las hubiera, y an~lisis 
de hoja, para todos los virus, operaci6n que
 
se realiza al comienzo y al final del ciclo del cultivo.
 

Tempranamente, el cultivo es 
 desecado y, previa suberlzaci6n, los tub6rculos son

cosechados, clasificados y almacenados en cAnaras 
propias, donde son controlados dia
riamente para mantener temperatura y humedad apropiadas.
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Con la producci6n obtenida, al siguiente periodo se realiza una nueva siembra en el
 
campo, mediante el mismo procedimiento. Luego de este ciclo se logra obtener
 
tub6rculos-semillas completamente libres de pat6genos, y con un alto potencial de ren
dimiento.
 

Durante el presente periodo, la Secretaria de Agricultura, Ganaderia y Pesca de la
 
Naci6n, ha fiscalizado nuestros cultivos, aprobando dentro de la categoria "fundaci6n",
 
20 000 bolsas o sacos de 50 kg del cultivar Spunta y 6 000 del cultivar Kennebec, hecho
 
que ocurre por primera vez en la Argentina.
 

Con el sistema de multiplicaci6n logrado, se posibilita revertir la actual situa
ci6n de los productores del pais, colocando a la empresa en condici6n de proveer de
 
material bisico a otros paises.
 

Asimismo, se han iniciado trabajos de ensayo en otras variedades no producidas en
 
nuestro pais, para ampliar el mercado exportador.
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El Programa de Produccion de Tuberculo-semilla de 
Categoria Certificada de la Empresa AGRICOLA 
NACIONAL S.A.C. e I. de Chile 

ARMAND AUILA CARRASCO 
Ingeniero Agr6nomo, Jefe del Programa
 

BREVE RESERA 

AGRICOLA NACIONAL S.A.C. e I. (ANASAC), es una empresa del grea privada dedicada a 
la producci6n y distribuci6n de insumos agricolas, entre los cuales destacan princi
palmente los rubros semillas, fertilizantes y pesticidas. 

Dentro del rubro de semillas el Programa 
de Producci6n de Semilla Certificada de

Papa. aunque representa nenos de 1%de la venta anual de la Empresa y pese a tratarse 
de una actividad reconocidamente compleja, riesgosa y de alto costo operacional; se
 
considera de gran incidencia comercial, raz6n por la cual se ha mantenido ininterrumpi
damente desde 1978 como continuaci6n del Programa que venia realizAndose por medio de
 
la Empresa Nacional de Semillas (ENDS), desde 1969.
 

La existencia y permanencia de este 
 Programa estAn basadas fundamentalmente en los
 
siguientes aspectos:
 

1. El tub6rculo-semilla de papa forma parte de 
una gama completa de insumos que nece
sita el agricultor.
 

2. 
Conocimiento de la existencia de zonas excepcionalmente aptas para la producc16n de
 
tub~rculos-semillas.
 

3. Familiarizaci6n con el desarrollo de la planta y su respuesta al medio ambiente.
 

4. Conocimiento de las caracteristicas de la oferta y la demanda.
 

5. Concepci6n de la producc16n 
bajo el sistema de semillas propias, incluyendo la

producc16n de materiales b~sicos y usando como metodologia la selecci6n masal de
 
tipo negativo.
 

Hasta 1978, los materiales bsicos 
eran adquiridos al Instituto de Investigaciones

Agropecuarias (INIA) mediante un convenio de 
exclusividad. Sin embargo, por razo
nes derivadas-de la aplicaci6n de 
 una 
 politica de libre empresa, que signific6 un
 
cambio radical en la politica semillera, fue necesario buscar alternativas que

permitieran una gesti6n autofinanciada, rentable, de bajo costo y alta competividad

sin perder de vista los objetivos bdsicos que caracterizan esta actividad.
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Las variedades prcducidas son de origen holand~s entre las cuales se destacan,
 
Ultimus (var. libre) y Romano, de propiedad de Agrico, de Holanda, firma con la que
 
se mantiene un convenio de exclusividad, el cual contempla la evaluac16n permanente
 
de clones o variedades que pudieran adaptarse a nuestro medio y satisfacer las
 
exigencias del mercado interno.
 

6. 	Cumplimiento estricto de las normas de certificaci6n.
 

7. 	Excelente disposici6n de quienes manejan la Empresa por aceptar y adaptar medios
 
tecnol6gicos, tendientes a buscar mejores mercados, aumentar los voldmenes de pro
ducci6n, etc.
 

Nuestro Centro de Producci6n se encuentra ubicado en la Comuna de Puerto Octay, a
 
orillas del lago Llanguihue en la Xma. Regi6n de Los Lagos. La superficie de multipli
caci6n anual alcanza aproximadamente a 100 ha. Los volimenes producidos son variables,
 
aunque normalmente no superan las 1 000 toneladas de tub6rculos-semillas de
 
categoria certificada por cada temporada.
 

Ocasionalmente se adquiere tub~rculos-semillas de categoria certificada de otros
 
productores de la misma regi6n, para atender solicitudes especiales de nuestra empresa.
 

166
 



Capitulo V 

* 
Acta de la "II Reuni6n de Coordinaci6n de Actividades del
 
PROCIPA (y Ap~ndices): Proyecto Producci6n de Semilla"
 

* Programa del Taller de Trabajo
 

* Lista de Participantes y Direcciones
 

* Lista de Abreviaturas
 



II Reunion de Coordinacion de Actividades del
 
PROCIPA; Proyecto: "Produccion de Semilla"
 

ACTA DE LA REUNION Y APENDICES 

Lugar y fecha
 

Canoinhas, SC - Brasil: 
 29-30 de octubre de 1987
 

II Objetivos
 

1. Determinar las principales actividades que realizarA cada instituci6n miembro,

en el Area de producci6n de tubdrculos-semillas y Areas afines, dentro del 
marco de actividades del PROCIPA. 

2. Programar las acciones de capacitaci6n, intercambio de cientificos y otras
 
actividades para ser sometidas a consideraci6n del Comit6 Ejecutivo del
 
PROCIPA.
 

3. Establecer las bases para la colaboraci6n interinstituclonal en la transferen
cia horizontal de tecnologia en el Area de tub~rculos-semillas.
 

III Representantes
 

Ivan P. Butzonitch/Marcelo Huarte, INTA-Argentina
 
Carlos A. Lopes/Jos6 A. Buso, EMBRAPA-Brasil
 
Josd S. Rojas, INIA-Chile 
Carlos Crisci/Daniel Fernandez, CIAAB-Uruguay
 
James E. Bryan/Luis Salazar, CIP-Per6
 
Oscar A. Hidalgo, Coordinador PROCIPA/CIP-Brasil
 

IV Invitados
 

Fernando Ezeta, INIPA/PRACIPA-Perff
 
Antoliano L6pez P., SEAG-Paraguay
 
Anna Strohmenger, CIP-Paraguay
 
Elcio Hirano/Jos6 E. Flori, EMBRAPA-Brasil
 
Raul Matte, ANPROS/Alejandro Pefia, SAG-Chile
 

V Sesi6n I: Antecedentes y bases para discusi6n
 

!.- Resumen de la situaci6n actual del PROCIPA 

El Dr. Oscar Hidalgo informa que la propuesta del PROCIPA estaria casi lista para 
su aprobaci6n por parte del Gobierno de Italia. Los atrasos serian debidos a pro
blemas tdcnicos ya solucionados y, mds recientemente, a problemas politicos resul
tantes de un cambio en las esferas del Gobierno de Italia.
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El 	Dr. Fernando Ezeta sugiere proponer al CIP buscar otras 
fuentes alternativas de
financiamiento y otras modalidades 
complementarias de presentac16n, ya sea en

forma conjunta o por proyectos. Para 
estas nuevas fuentes de financiaci6n pone

6nfasis para que sp concluyan los gastos operacionales, 
 entre otras cosas, no
 
previstos en la propuesta original.
 

Se informa que el Ministro de Agricultura y Ganaderia de Paraguay design6 al Ing.

Antoliano L6pez como su Coordinador del Programa Paraguayo de Papa.
 

Se toma conocimiento, tambidn, de la comunicaci6n del Ministro de Agricultura y

Ganaderia de Paraguay solicitando su incorporaci6n al PROCIPA. Esta solicitud,

tal 
como corresponde, serd puesta a consideraci6n del Comit6 Ejecutivo.
 

B. Ofertas y solicitudes de colaboraci6n
 

Cada instituci6n representada hizo saber sus ofrecimientos y necesidades de cola

boraci6n.
 

INIA (Chile)
 

a. 	Ofrecimientos
 

1. Capacitaci6n en el pais en:
 

-	 Tecnologia de producci6n de tub6rculos-semillas de categorfas preb~sica
 
y bdsica (sistema clonal o geneal6gico).
 

- Tecnologia de producc16n de tub6rculos-semillas de categoria 
certificada. 

- Controles de poscosecha. 
- Control en la producci6n de tub6rculos-semillas de categoria certifi

cada. 
- Cursos especificos que se den en el pais.
 
-
 Uso de la luz difusa en la producci.6n de tub6rculos-semillas.
 

2. Productos o servicios:
 

- Tub6rculos-semillas de categoria preb6sica 
de variedades o genotipos de
 
inter6s.
 

- Informaci6n o gest16n sobre productos, 
 equipos, maquinaria, drogas u
 
otros.
 

3. Consultorias:
 

-
 Control de PLRV en la producci6n de tub6rculos-semillas de categoria
 
certificada.
 

- Legislaci6n y certificaci6n.
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b. Necesidades
 

1.Capacitaci6n y asesoramiento en:
 

- Micropropagaci6n.
 
- Purificaci6n de virus y preparaci6n de antisueros.
 
- Actualizaci6n del personal t~cnico ligado a la producci6n de tub~rculos

semillas de categoria certificada.
 
- Metodologias de identiflcaci6n y control 
de ciertas enfermedades y plagas (PSTV, Erwinia spp. y Meloidogyne 
spp.), asi como en investigaci6n
 

en din~mica doElaciones aedfidos.
 

INTA (Argentina)
 

a. Ofrecimientos
 

1. Capacitaci6n en:
 

- Tecnologias de producci6n de tub~rculos-semillas bajo condiciones
 
controladas.
 

- Tecnologia de producci6n de tub~rculos-semillas de categorias bdsica y

certificada.
 

-
 Diagn6stico de virus mediante precultivo (poscosecha).
 
- Identificaci6n de bacterias al nivel de especies.
 
- Control de enfermedades fungosas.
 
- Identificaci6n de ifidos y uiso de trampas.
 
-
 Control de malezas en cultivos de tub~rculo-semilla.
 
- Identificaci6n taxon6mica y de rutina de nematodos (eodye 
y Nacco

bus). 
- Rfego y fertilizac16n. 
- Mecanizaci6n del cultivo. 
-
 Almacenamiento, en aspectos fisico-mec~nicos.
 
- Comprobac16n electrofor~tica de identificaci6n varietal para detectar
 

cambios gendticos in vitro.
 

2. Antisueros, s6los o en juegos (por confirmar) para PVX, PVY y PVS.
 

3. Plantas in vitro, minitubdrculos y tub4rculos-semillas de categorias certi
ficadas.
 

4. Consultorias
 

- Fitopatologia
 
- Nematologia
 
- Cultivo de tejidos
 
-
 Tecnologia de producc16n de tub~rculos-semillas de categorlas prebislca,


bdsica y certificada.
 
- Almacenamiento
 
- Mecanizaci6n
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b. Necesidades
 

1. 	Capacitaci6n en:
 

- Perfeccionamiento de la t~cnica de ELISA.
 
- Epidemiologia y control de hongos del suelo (Fusarium, Rhizoctonia y
 

Verticillium).
 

2. Antisueros para PLRV, PSTV, PVM y para virus andinos (ver Tabla al final
 
del Acta).
 

3. Consultorias sobre diagn6stico, epidemiologia, control y prevenci6n de
 
enfermedades inducidas por Erwinia spp.
 

EMBRAPA (Brasil)
 

a. Ofrecimientos
 

1. 	Capacitaci6n en:
 

- Tecnologia de producci6n de tub~rculos-semillas de categorias prebisica,
 
bisica y certificada.
 

- Tratamientos y pruebas de presiembra.
 
- Purificaci6n de virus y producci6n de antisueros.
 
- Cultivo de tejidos y propagaci6n rdpida in vitro.
 
- Diagn6stico de virus por pruebas serol6gTcas y otros mdtodos. 
- ldentificacl6n y etiologia de enfermedades bacterianas (Pseudomonas sp. y 

Erwinia sp.). 
- Control de enfermedades fungosas. 

2. 	Productos o servicios:
 

- Antisuero, sin procesar, de PVX, PVY y PVS.
 
- Antisueros semisensibilizados (sin YgG).
 
- Antisuero sensibilizado para LAtex y ELISA (condicionado a disponibilidad
 
de quimicos; seria necesaria una consulta previa).
 

- Tubdrculos-semillas de categoria prebisica.
 
- PlAntulas in vitro.
 

3. 	Consultorias en:
 

- Fitopatologia.
 
- Cultivo de tejidos.
 
- Tecnologia de producci6n de tubdrculos-semillas de categorias prebAsica y
 

basica.
 
4. 	Colaborar con informaci6n sobre especificaciones de miquinas, equipos y
 

otros productos fabricados en Brasil.
 

b. Necesidades:
 

1. 	Capacitaci6n en las Areas de almacenamiento, vectores, transmisi6n de
 
virus.
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2. 	Trabajo conjunto en caracterizaci6n y epidemiologia del mosaico deformante
 

de 	la papa.
 

3. 	Consultoria en fisiologia del tubdrculo-semilla en poscosecha.
 

4. 	Tub6rculos-semillas de categoria preb~sica de cultivares especificos.
 

5. 	Intercambio y visitas tdcnicas en producci6n de tubdrculo-semilla.
 

6. 	Adquisici6n de productos quimicos importados.
 

CIAAB (Uruguay)
 

a. Ofrecimientos:
 

1. 	Materiales gendticos in vitro o minitubdrculos.
 

2. Manejo de poscosecha de materiales gendticos adaptados a la multiplicaci6n
 
continuada de dos cultivos por aflo.
 

3. 	Servicio de multiplicaci6n de tubdrculos-semillas de categoria bAsica (en
 
el campo) para fines experimentales (mAximo 50 kg/variedad).
 

b. Necesidades:
 

1. 	Capacitaci6n en:
 

-	 Producci6n de tubdrculos-semillas de categorias prebisica, bisica y 
certificada. 

- Tecnologia de cultivo in vitro. 
- Patologia de tubdrculo-semli. 

2. 	Consultorias:
 

- Para llevar a cabo un diagn6stico de las posibilidades de producc16n de
 
tubdrculos-semillas de categorlas prebsica y btsica en el Uruguay.
 

- En fisiologia de poscosecha.
 

3. 	Productos o servicios:
 

- Antisueros para PLRV, PVY, PVX y PVS.
 
- Antisueros para detectar virus presentes en 
el pais con excepc16n de los
 

anteriores, pero incluyendo para APMV y APLV.
 
- Antisuero para Pseudomonas.
 

4. 	En investigaci6n:
 

- Deteccidn de PSTV.
 
- Metodologias de propagaci6n in vitro.
 
- Detecci6n de virus presentesn el pais.
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CIP
 

a. Ofrecimientos:
 

1. 	Capacitaci6n y pruebas de 
PSTV de plantas madres, hasta que el PROCIPA
 
adquiera su propia capacidad para lievar a cabo estas pruebas.
 

2. Asesoria t~cnica y capacitaci6n para el desarrollo de metodologias de iden
tificaci6n y detecci6n de nematodos y virus, asi como sobre m4todos de
 
producci6n de semillas en general.
 

3. Capacitaci6n y asesoria t~cnica en los programas nacionales de semillas.
 

4. Materiales gen~ticos in vitro y minitub6rculos en pequefias cantidades.
 

b. Necesidades:
 

1. 	Colaboraci6n para estudiar la metodologia de detecci6n de cambios gen6ticos
 
en cultivos in vitro, asi como en la metodologia para incorporar o asociar
 
la selecc16n clonala los programas de multipllcaci6n in vitro.
 

Paraguay
 

a. Necesidades:
 

1. 	Capacitaci6n y asistencia t~cnica 
en producc16n de tub4rculos-semillas en
 
general y en particular en multiplicaci6n in vitro y producc16n de
 
tub6rculos-semillas de categoria prebisica.
 

2. 	Antisueros para PLRV, PVX y PVS.
 

3. 	Asistencia t~cnica y capacitaci6n en fitopatologia con 6nfasis en virolo
gia.
 

4. 	Materiales gen~ticos y cultivares para evaluaci6n y selecc16n en el pais.
 

5. 	Chequeos para PSTV, nematodos y virus por s6lo un corto periodo.
 

C. 	Necesidades comunes de los miembros de la red
 

1. 	Metodologia de detecci6n de Erwinia y otros problemas relacionados.
 

2. Capacitaci6n y colaboraci6n t~cnica para la detecci6n de PSTV en los pal
ses.
 

3. 	Gesti6n de informaci6n para la adquisici6n en el exterior de materiales,

equipos, drogas e irnstrumentos. Colaboraci6n en tr~mites aduaneros necesa
rios para la importaci6n de los mismos.
 

4. 	Capacitaci6n de reactualizaci6n en producci6n de tub6rculo-semilla.
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5. Metodologias para la identificaci6n de posibles cambios geniticos en mate

rial in vitro.
 

6. 	Metodologia para reiniciar ciclos de multiplicaci6n in vitro.
 

7. 	Intercambio de reglamentos de cuarentena.
 

8. 	Intercambio de material gen6tico.
 

D. 	Posibilidad de colaboraci6n con otras redes
 

Ofrecer experiencia en:
 

1. 	Sistema integrado de producci6n de tub~rculo-semilla de papa.
 

2. 	Investigaci6n participativa con los agricultores para determinar las nece
sidades reales de los mismos.
 

3. 	Control integrado de plagas de papa.
 

4. 	 Almacenamiento de tub6rculo-semilla en luz difusa. 

5. 	Selecci6n positiva en la producci6n de tubdrculo-semilla.
 

6. 	Multiplicaci6n acelerada y micropropagaci6n en la producci6n de tub~rculos
semillas de categoria b~sica.
 

7. Estudios de comercializaci6n de tub6rculo-semilla; papa fresca para consumo
 
y papa procesada.
 

Buscar asesoramiento, capacitaci6ny consultorias en:
 

1. Sistemas de control y certificaci6n en el proceso de producci6n de
 
tubrculos-semillas de diferentes categorias.
 

2. 	Mecanizaci6n del proceso productivo y del manejo de poscosecha 
del
 
tub~rculo-semilla.
 

3. 	Informaci6n sobre equipos, maquinarias y materiales necesarios para produc
ci6n de tubrculo-semilla y de los insumos utilizados en 
todo el proceso de
 
control de calidad.
 

4. 	Antisueros para los virus m.s comunes en la regi6n andina.
 

5. 	Asesoramiento en control de plagas y enfermedades de origen bacteriano y
 
fungoso. 
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VI Sesi6n II: Revisi6n y programaci6n de actividades a mediano y largo plazo
 

A. Investigaci6n
 

En relaci6n al tema de investigaci6n, se analizaron las propuestas presentadas por

cada pais y de las cuales fueron seleccionadas aquellas que eran de interns regio
nal. En el Apdndice 1 se incluyen todas las propuestas presentadas.
 

Como resultado de este anilisis, se convino establecer seis subproyectos. Para los
 
restantes temas se decidi6 adoptar un mdtodo similar.
 

1. Detecci6n del PSTV en los paises del Cono Sur
 

Se acord6 desarrollar un plan regional. La instituci6n coordinadora seri el
 
INIA y tendrd a su cargo el desarrollo del m6todo de muestreo correspondlente.

El CIP proveerg asesoramiento, elementos y la labor de diagn6stico.
 

2. Optimizaci6n de producci6n de material in vitro en invernadero y en campo
 

Se acord6 que el CIAAB realizarg la investigaci6n referente al cultivo in vitro
 
y en invernadero, mientras que el INTA realizard la investigaci6n en el campo. 

3. Desarrollo de mdtodos r~pidos de 
 diagn6stico, detecci6n, epidemiologia y con

trol de Erwinia spp.
 

Se acord6 que el INTA desarrolle estas investigaciones.
 

4. Marchitez bacteriana (Pseudomonas solanacearum)
 

Se acord6 que este proyEcto serg coordinado por la EMBRAPA con la partlclpaci6n

de Uruguay y Chile. Serin estudiados aspectos de etiologla, epidemlologia y
 
control de enfermedades.
 

5. Control de enfermedades fungosas de la papa
 

Se acord6 que las investigaciones sobre enfermedades de la parte a~rea ser.n
 
coordinadas por la EMBRAPA. Serin evaluados m6todos de control integrado para

el tiz6n tardio y el tiz6n temprano. Para las enfermedades producidas por

hongos del suelo, el INTA sera 
 el lider y se reallzardn estudlos epldemiol6gi
cos con la finalidad de obtener m6todos que pronostiquen el riesgo de desarro
llo de la enfermedad al nivel de cultivo.
 

6. Perfeccionamiento del m6todo de ELISA para detecc16n de virus de la papa
 

Se acord6 que este proyecto serg coordinado por la EMBRAPA con participaci6n

del INTA y el CIP. Sertn estudiadas modificaciones del mdtodo de ELISA a fin
 
de reducir costos y mejorar su sensibilidad.
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B. Revisi6n de necesidades de equipos y materiales
 

Se revisaron las necesidades de equipos y materiales. El INIA (Chile) y el CIAAB
(Uruguay) estdn de acuerdo con los materiales y equipos incluidos en la propuesta

original. El INTA (Argentina) y la EMBRAPA (Brasil) proponen para andlisis y apro
baci6n del Comit6 Ejecutivo y del Donante, los siguientes cambios:
 

1. INTA (Argentina)
 

El INTA estd de acuerdo con el presupuesto presentado con los cambios indicados a
continuaci6n. 
Este presupuesto permitirA que esta instituci6n cumpla con los cbje
tivos de su Programa.
 

a. 
Cambiar o eliminar lo siguiente:
 

-
Solicitar una centrifuga refrigerada en vez de la ultracentrifuga que se ha
 
considerado.
 

-
No incluir "cabezales de repuestos" y sustituirlos por un "separador de frac
ciones con monitoreo de ultravioleta".
 

-
Eliminar "microscopio de investigac16n/contraste de fase 
 con luz fluores
cente" y en su lugar incluir los materiales de equipos indicados a continua
ci6n (en b):
 

b. Agregar en materiales y equipos lo siguiente:
 

-
Tres trampas de succ!6n de uso entomol6gico
 
- Tres equipos de aire acondicionado para insectario
 
- Un dosificador y lavador de placas de ELISA
 
-
Un agitador de gran capacidad (100 Erlenmeyers) para cultivo liquido
 
-
Una campana de extracc16n de gases para nematologia.
 

EMBRAPA (Brasil)
 

EMBRAPA estd de acuerdo con el presupuesto presentado pero solicita hacer los
 
siguientes cambios:
 

a. 
Eliminar de la lista lo siguiente:
 

- CAmara de flujo laminar
 
- Extractor de jugo
 
- Rotores
 
- Agitador orbital.
 

b. Incluir:
 

- El CNP-ortaliqas (EMBRAPA) enviarA 
 la lista de materiales y equipos para
 
reemplazar aquellos que se solicita eliminar.
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C. 	Materiales ofrecidos
 

Los representantes de las instituciones integrantes del PROCIPA ofreceran los mate
riales indicados en la siguiente tabla.
 

Germoplasma
 
Pldntulas o
 

Material tub~rculos Mini- Tub~rculos
 
Instituci6n/pais Andisueros 
 NASH in vitro tubdrculos (hasta 50 kg)
 

CIAAB - Uruguay - - x x x 

INIA - Chile - - x x x 
EMBRAPA - Brasil x1 - x x x 
INTA - Argentina x1 - x x x 
CIP - PerO x x x x 

'La oferta de antisueros por Brasil y Argentina estarg condiclonada a la disponibi
lidad de quimicos utilizados en el proceso.
 

D. 	Intercambio de cientificos
 

Fue discutida la necesidad de tener intercambio de cientificos entre las institu
ciones involucradas. Para llevar a cabo esta actividad seria necesario primero

destinar los recursos necesarios, los 
cuales actualmente no estin considerados en
 
el Programa.
 

E. 	Capacitaci6n y seminarios
 

De acuerdo con los planes de capacitaci6n incluidos en la p~gina 46 del documento
 
original de propuesta, para el "proyecto de semillas" se proponen los siguientes
 
cambios:
 

1. 	Chile solicita que el Curso Regional 
previsto para el 2do aflo sea transferido
 
para el 3er afio.
 

2. 	Chile solicita que los seminarios locales previstos para el 2do y 3er afio sean
 
reemplazados por cursos locales en los mismos afios.
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F. 	Consultorias
 

Las instituciones integrantes del PROCIPA acuerdan solicitar las siguientes consul
torias de corta y larga duraci6n de acuerdo a la siguiente tabla.
 

Instituci6n/pais
 

CIIAB INIA EMBRAPA INTA

Areas de consultoria 	 Uruguay 
 Chile Brasil Argentina
 

Producci6n de tubdrculos-semillas
 

de categorias prebisica y b~sica 
 xxx - _
 

Fisiologia de poscosecha 
 xxx  xxx
 

Epidemiologia y control
 
de Erwinias 
 xxx x 
 xxx
 

Metodologias para PSTV 
 x - -

Control de Pseudomonas 
 x x -

Epidemiologia y control de
 
hongos del suelo 


-	 xxx 

x: Consultoria de corta duraci6n.
 
xxx: Consultoria de larga durac16n.
 

H. 	Becas
 

Fue acordado que cada instituci6n integrante propondri candidatos segin necesidades
 
y de acuerdo a lo previsto en el proyecto original.
 

Se solicita al donante se 
sirva indicar en qu6 Areas especificas de experiencia
 
podria ofrecer capacitaci6n y becas.
 

I. 	Ap6nJices de la Sesi6n II
 

Adjuntos.
 

VII 	Acuerdos y recomendaciones generales
 

1. 	Se han recibido ofertas y solicitudes de colaboraci6n del PRACIPA presentadas
 
por cada uno de los Coordinadores Nacionales, las 
 cuales se indican en los

resultados de la Sesi6n I (Sector B). 
 Este Comnlt considera posibles y
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necesarias estas interacciones y las pone a consideraci6n del Comit6 Ejecutivo

pidi~ndole una respuesta apropiada. Se sugiere ademfs al Comit6 Ejecutivo que

ofrezca la colaboraci6n del PROCIPA a otras redes similares de investigaci6n.
 

2. 	Tambi~n, se sugiere al Comit6 Ejecutivo que procure recursos adicionales para
 
poder llevar a cabo los Proyectos PROCIPA, dada la dificultad interna de conse
guir recursos econ6micos.
 

3. 	En el futuro, los participantes en Comit6s de Trabajo como el presente o en el
 
Comit6 T6cnico, deberin ser debidamente autorizados, ante el Coordinador del
 
PROCIPA, para tomar decisiones de caricter t6cnlco que tengan que ver con su
 
Instituci6n o su Programa Nacional en asuntos relacionados con el PROCIPA.
 

4. 	Se recomienda que cada miembro y el Coordinador guarden apropiadamente todos
 
los documentos y actas de sesiones para futuras consultas y referencias de
 
posibles nuevos dirigentes.
 

5. 	Se recomienda que cada lider de proyecto de cada instituc16n miembro del
 
PROCIPA compile los reglamentos cuarentenarios y normas de producci6n de
 
tub~rculos-semillas de su pais para ponerlos a disposici6n de los dems miem
bros.
 

6. 	En vista del ripido desarrollo de la actividad privada en la producci6n de
 
tub~rculo-semilla de la mayoria de los paises miembros de la red, este comit6
 
recomienda que ei Comit6 Ejecutivo del PROCIPA tome acci6n en lo sigulente:
 

- Apoyar los esfuerzos de la empresa privada a travs de los mecanismos ms
 
apropiados para este fin.
 

- Incentivar la continua transferencia de tecnologia hacia las empresas y pro
piciar la capacitaci6n de sus funcionarios.
 

- Motivar a las empresas privadas para que asuman ms responsabilidades en
 
investigaci6n y en el financiamiento de las mismas.
 

7. 	Se aprueba un primer borrador del Acta. El Coordinador del PROCIPA se encar
garg de compilar los documentos preparados, revisarlos y ponerlos a considera
ci6n de los participantes para su revisi6n. El Acta una vez revisada, serg
 
sometida a la consideraci6n del Comit6 Ejecutivo.
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Necesidades anuales de Antisueros para diagn6sticos de virus de papa en 
los paises del Cono Sur (PROCIPA). (Las cantidades indican miles de 
pruebas por virus/ajo) 

ARGENTINA
 

Diagn6sticos Vegetales y Atlintida Sezmillas 
 250
 
Agrogen6tica 
 10
 
Pilpot S.A. 
 11
 
Otras empresas 
 220
 
Programa Nacional 
 10
 

501
 

BRASIL
 

Cooperativa Cotia 
 100
 
Biomatrix 
 24
 
Bioplanta 
 50
 
EMPASA 
 15
 
S.B.S. 
 12
 
ESAL 
 60
 
SPSB-EMBRAPA 60 
Programa Nacional 
 10 

331
 

CHILE 

Semillas S.Z. 
 20
 
ANASAC 20 
ANPROS 35
 
Programa Nacional 
 50
 

125
 

PARAGUAY 

Programa Nacional 
 5
 

URUGUAY 

Programa Nacional 
 15
 

TOTAL 
 977
 

Total por tirus: 977 pruebas/aflo 

Valor promedio (estimado)/virus/aflo: US$60 000.00
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VIII Ap~ndices:
 

Ap~ndice 1: 	 Anilisis de las necesidades de investigaci6n en las instituciones inte
grantes del PROCIPA en el corto, mediano (+)y largo plazos.
 

CIAAB INIA EMBRAPA INTA CIP PROYECTO DE
 
Investigaci6n propuesta Uruguay Chile Brasil Argentina Per6 PROCIPA
 

Diagn6stico de PSTV 	 x 
 * x x x Si
 

Virus andinos 	 x -  x x No
 

Optimizaci6n de la producci6n
 

de tub~rculo-semilla:
 

Manejo de material in vitro 
 * x x x x Si
 

Producci6n de mini-tub~rculos * x 
 - x - Si 

Investigaciones de campo con
 
todas las categorias x x  * - Si 

Manejo de Erwinias 
 x x x * x Si
 
Pron6stico de Afidos - x 
 * - No 

Reconocimiento de Afidos
 
atipicos 
 - x - No
 

Caracterizaci6n de mosaico
 
deformante (virus) -
 No
 

Control y epidemiologia de la
 
marchite7 bacteriana x 
 x * - x Si 
Control y pron6stico de hongos - - hf hs - Si 

Aspectos socioecon6micos 
 x - - x - No 

Mejoramiento de t6cnicas de
 

diagn6stico:
 

DNA 	recombinante 
 - - x x - No 

ELISA 
 - - * x x SI 

Virus en almacenanamiento x 
 - - - x No 

x = 	 Areas de investigaci6n de posible interis regional en que la instituciones integrantes estin o estarian 
pot trabajar en el mediano o largo plazo. 

= Instituci6n coordinadora (lider) e interesada en el irea do investigaci6n.
 
+ = 	 Mediano plazo significa actividad quo se inicia de inmedlato o quo su iniclo es inminente. 
hf= longos foliates. 
hs = fonoo de suelo 

NOTA: Aquellas 	actividades indicadas con Si, 
han sido seleccionadas como los Subproyectos de investlgaci6n 
del Proyecto Semillas del PROCIPA. 
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Ap6ndice 2: Programa de actividades por pais a medlano y largo plazo.
 

BRASIL
 

1. Investigaqio a mediano prazo
 

1.1 Deteqio e levantamento regional de PSTV no Brasil.
 
1.2 Caracterizaggo do mosaico deformante.
 

1.3 Metodologia de propagaggo in vitro.
 

1.4 Controle de murcha bacteriana.
 

1.5 Controle de doenqas fungicas.
 

2. Pesquisa a longo prazo
 

2.1 Utilizaq9o de tdcnicas 
com acidos nuclelcos com-lementares para deteqo de
 
virus e viroides.
 

3. Produqio de materipis
 

3.1 Produq~o de anti-soros (condicionados).
 

3.2 Produc,,o de conjuntos sorol6gicos (condicionados).
 
3.3 
Produqco de tubdrculos pr6bAsicos de cutivares comuns ou especificas (sob
 

encomenda).
 

4. Intercambio de cientificos
 

4.1 Vai depender das disponibilidades de cada pais.
 

5. Capacitaq~o e semindrios
 

5.1 
 Curso de produq~o de batata semente para 20 alunos 14 ao 30 novembro, 1988.
 
5.2 Orqamento: US$20 000.
 

6. Necessidades de consultorias e bolsas de estudos
 

6.1 Bolsas na Italia: 
 Produqgo de batata semente e legislaggo.
 
6.2 Consultores: meio-longo prazo: um consultor 
na irea de deteqfo de virus com


metodologia do DNA recombinante.
 

7. Revisgo dos equipamentos e materiais:
 

7.1 Retirar-c~mara de fluxo laminar.
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CHILE
 

1. Investigaci6n
 

1.1 	 Metodologia de propagaci6n invitro.
 
1.2 	 Metodologia para detecci6n de PSTV.
 
1.3 	Metodologia de deteccci6n y control de Erwinia spp.
 
1.4 	 Control de Pseudomonas solwnacearum (vias gendtica y cultural).
 
1.5 	 Propagaci6n in vitro y mantenci6n de genotipos por el sistema clonar en condi

ciones de campo.
 

1.6 	 Ocurrencia de vectores y diseminaci6n de virus.
 

1.7 
 Ecofisiologia de la producci6n de tubdrculos-semillas en el campo y en almace
namiento.
 

2. Producci6n de materiales
 

2.1 	 Producci6n de cultivares comunes, especificos encomendados, o a pedido
 
(tub6rculo-semilla de categoria prebisica).
 

3. Intercambio de cientificos e informaci6n:
 

3.1 	 Dependerd de la disponibilidad y necesidad de cada pais.
 

3.2 	 Informaci6n sobre normas de certificaci6n y reglamentac16n cuarentenarla de
 
los paises.
 

3.3 	Informaci6n sobre reconocimiento de enfermedades y plagas limitantes de la
 
producci6n de tuberculo-semill..
 

4. Capacitaci6n y seminarios
 

4.1 	 Sobre producci6n y conservaci6n de tub4rculo-semilla de papa en el Cono Sur.
 

4.2 	 Enfasis en los problemas comunes de los paises del PROCIPA.
 

5. Consultorias y Becas
 

5.1 	 Beca: Detecci6n de enfermedades bacterianas y fungosas.
 

5.2 	 Consultorias: - Epidemiologia y control de Erwinia spp.
 

- Control de Pseudomonas solanacearum.
 

- Metcdologias de detecci6n de PSTV.
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ARGEIA
 

1. Investigaci6n a mediano plazo
 

1.1 	 Diagn6stico de PSTV y virus andinos en Argentina.
 
1.2 	 Optimizaci6n fisico-econ6mica para la multiplicac16n in vitro, en invernadero
 

y en el campo.
 

1.3 	Manejo de Erwinia (relaci6n entre presencia en tub~rculos e infecci6n a
 

campo).
 

1.4 	 Importancia de ifidos no tipicos del cultivo de papa en la transmlsi6n de
 
virus no persistentes.
 

1.5 	Desarrollo de m~todos de diagn6stico serol6gico para muestreos en grupo.
 

2. Investigaci6n a largo plazo
 

2.1 	 Desarrollo de mrtodos de pron6stlco para los ataques de Fusarium, Rhizoctonia
 

y Verticillium.
 

2.2 	Utilizaci6n de sondas de DNA para el diagn6stico de virus y viroides.
 

2.3 	Pron6sticos de aparici6n de Afldos alados.
 

2.4 	 Investigaci6n para el desarrollo de nuevos mdtodos de diagn6stico.
 

3. 	Producci6n de materiales (ofrecimiento)
 

3.1 
 PlAntulas in vitro, minitub~rculos y tub~rculos-semlllas de categorla prebi
sica de culivares especificos, por pedido.
 

3.2 	Antisueros y equipos serol6gicos.
 

4. Intercambio de clentificos
 

4.1 Ofrece especialista en control de dfidos; solicita especialista en ELISA.
 

5. Capacitaci6n y seminarios
 

5.1 	IV Curso de Producci6n y Fiscalizaci6n de Semilla de Papa, para 20 alumnos.
 
15-30 noviembre, 1988. US$20 000.
 

6. Necesidades de consultores y becas
 

6.1 	 Becas en Italia (ndmero):
 

Organizaci6n de 
 planes y politicas nacionales de Producc16n de Tubdrculo
semilla (2 becas).
 

Micropropagaci6n (1 beca).
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6.2 	 Consultores
 

Para largo plazo: - Epidemiologia de hongos del suelo.
 
- Detecci6n por DNA recombinante.
 

Para corto plazo: - Epidemiologia de Ervinia.
 

7. 	Revisi6n de equipos y materiales
 

Se dejan igual, con la observacion que se podria sugerir algunos equlpos y reempla
zos por otros que permiten adecuarse mejor a los prop6sitos del PROCIPA.
 

URUGUAY
 

1. 	Investigaci6n a mediano plazo
 

1.1 	 Metodologia de propagaci6n in vitro.
 

1.2 	 Metodologia de la producc16n de minitub~rculos in vitro.
 

1.3 	 Diagn6stico de PSTV.
 

1.4 	Diagn6stico de virus y bacterias.
 

1.5 	Control de Pseudomonas solanacearum (gendtico, cultural, etc.)
 

1.6 	Aspectos socioecon6micos de la producci6n de papa.
 

2. 	Investigaci6n a largo plazo
 

2.1 	 Producci6n de materiales:
 

- Multiplicaci6n de tub6rculos-semillas de categorla bdsica para fines experi
mentales (m~nximo 50 kg/variedad).
 

- Materiales in vitro y minitub6rculos.
 

3. 	Consultorias para:
 

3.1 	 Diagn6stico de la producci6n de tub6rculos-semillas de categorlas prebdsica y
 
bAsica en el Uruguay y recomendaciones.
 

3.2 	 Fisiologia de posc qecha.
 

3.3 	Otras, cuando las necesidades lo exijan.
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4. Capacitaci6n
 

4.1 	Patologia de tub~rculos-semillas.
 

4.2 	Producci6n de tub~rculos-semillas de categorias prebisica, bisica
 
certificada.
 

4.3 	Tecnologia de cultivo in vitro.
 

5. Cursos
 

5.1 	Local, para el cuarto aijo del proyecto.
 

5.2 	Metodologla para la detecc16n de Erwinia y otros problemas relacionados.
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Ap~ndice 	3: Programa de la reuni6n (aprobado) - 29 y 30 de octubre
 

Jueves 29:
 

10:00 	 Aprobaci6n del Programa
 

10:00 	 Sesi6n I: "Antecedentes y Bases para Discusi6n"
 

Moderador: 0. Hidalgo, Coordinador PROCIPA
 

Relatores: C. Crisci (CIAAB)/J.E. Bryan (CIP)
 

- Resumen de la situaci6n actual del PROCIPA 
 0. Hidalgo
 

- Ofrecimiento de la colaboraci6n a otras
 
instituciones miembros 
 Representantes
 

- Solicitud de colaboraci6n de otras instituciones Representantes
 
- Posibilidades de interacci6n con otras redes 
 Coordinadores
 

de investigaci6n 
 PRACIPA/PROCIPA
 

12:00 	 Almuerzo
 

14:00 	 Ses16n II: "Revisi6n y Programaci6n de Actividades
 
a Mediano y Largo Plazos"
 

Moderador: J. S. Rojas (INIA)
 
Relatores: I. Butzonitch (INTA)/A. Buso (EMBRAPA)
 

- Investigaciones
 
- Produccidn de materiales
 
- Intercambio de cientificos
 
- Capacitac16n y seminarios
 
- Necesidades de consultores y becas
 
- Revisi6n de necesidades de equipos y materiales
 

Viernes 	30:
 

08:00 	 Continuaci6n de Sesi6n II
 

12:00 	 Almuerzo
 

14:00 	 Redacci6n de Acuerdos y Recomendaclones
 

18:00 	 Cierre
 

Sdbado 31
 

07:00 	 Retorno a lugares de origen
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Programa 

Taller de Trabajo 

AVANCES EN LA PRODUCC~oN DE TUBERCULOS-SEHILLAS DE CATEGORIA PREBASICA 

EN LOS PAISES DEL CONO SUR 

Lugar y Fecha: Canoinhas SC, Brasil: 26-29 octubre de 1987
 

Organizaci6n: Centro Internacional de la Papa (CIP)
 

Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuiria (EMBRAPA)
 

Patrocinio: 
 Programa Cooperativo de Investigaciones en Papa (PROCIPA)
 

Instituciones y Empresas Representadas:
 

Argentina: 	 INTA, Diagn6sticos Vegetales S.R.L., Pilpot S.A., Atldntida Semi
llas, Agrogen6tica Ltda., Hernandes y Cia., Lastra y Cia.
 

Brasil: EMBRAPA, COTIA, CIP, Biomatrix S.A., Bioplanta S.A., Empasa 

Ltda., SBS-Biotecnologia e P.A. Ltda., ESAL 

Chile: INIA, SAG, ANPROS, ANASAC Semillas SZ 

Uruguay: CIAAB 

Paraguay: SEAG, CIP 

Per6: INIPA (PRACIPA), CIP 
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PROGRAMA
 

Lunes 26
 

08:00 Inscripci6n 

08:30 Apertura 

Bienvenida 
Objetivos de la Reuni6n 
Apertura Oficial 

Gerente SPSB 
Director Regional CIP 
Coordinador Programa de Papa de Brasil, CNPH 

09:00 
 Sesi6n I: 	"Situaci6n de la Producci6n de Tub6rculo-Semilla en los Paises
 
del Cono Sur (PROCIPA) y en el Area de Influencia del PRACIPA.
 
(20-25 min./presentaci6n, 5-10 min. para discusi6n)
 

Moderador: 
 J.A. Buso (EMBRAPA)
 

Relatores: 
 C. Crisci (CIAAB)
 
0. Hidalgo 	(CIP)
 

09:00 	 Argentina 
 M. Huarte (INTA)

Brasil 
 E. Hirano (EMBRAPA)
 
Chile 
 J.S. Rojas 	(INTA)
 

10:00 	 Descanso - Caf6
 

11:00 	 Uruguay 
 C. Crisri (CIAAB)

Paraguay 
 A. L6pez (SEAG)

PRACIPA 
 F. Ezeta
 

Discusi6n
 

12:00 	 Aimuerzo
 

14:30 	 Sesi6n II: "Situac16n actual de los Servicios de Certificaci6n (Fiscaliza
ci6n) de Tub~rculo-semilla y Anilisis de los Problemas
 
Cuarentenarios Limitantes en su Intercambio". 
 (20-25 min. para
 
presentaci6n)
 

Moderador: 
 J.S. Rojas (INIA)
 

Relatores: 
 A.C. De Avila (EMBRAPA)
 
1.P. Butzonltch (INTA)
 

14:30 	 Argentina
 
Brasil E. Hirano/C.A. Lopes (EMBRAPA)

Chile 
 A. Pefia (SAG)
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15:30 Descanso - Caf6 

16:30 Uruguay 
Resumen de la Situaci6n de 
los paises de PRACIPA 

Discusi6n adicional 

17:30 Cierre 

19:30 C6ctel de bienvenida 

D. FernAndez (CIAAB)
 

F. Ezeta (INTA)
 

Martes 27
 

08:00 	 Sesi6n III: 


Moderador: 


Relatores: 


08:00 	 Argentina 

Brasil 

Chile 

CIP 


"Esquemas y Metodologias para la Producci6n y Control Sanitarlo
 
de Tub6rculos-semillas de Categorla Prebdsica". (20-25 min.
 
para presentaci6n, 5-10 min. para discusi6n)
 

E. Hirano
 

F. Ezeta (INIPA)
 
L. Salazar 	(CIP)
 

I.P. Butzonitch (INTA)
 
J.A. Buso/J.E. Flori (EMBRAPA)
 
J.S. Rojas 	(INIA) 
J.E. Bryan
 

10:00 Descanso - Caft 

10:30 Programas del PRACIPA, con 6nfasis 
en el Programa Peruano 

Discusi6n adicional 

F. Ezeta 

11:00 

12:30 

Producci6n de Antisueros para el Diagn6stico de Pat6genos --Perspectivas 

Brasil A.C. de Avila (EMBRAPA)
Argentina I. Butzonitch (INTA)
CIP L. Salazar 

Almuerzo 
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14:30 Sesi6n IV: "Rol de las Empresas Privadas en la Producci6n de Tub~rculos
semillas de Categoria Prebdsica y la Interacci6n con el Sector 
Oficial - Anglisis de Casos". (10-20 min. para presentaci6n) 

Moderador: 0. Hidalgo (CIP) 
Relatores: A.M. Escarrd (D.V.) 

S. Ogawa (COTIA) 

14:30 Casos generales (20 min./presentaci6n)
 

Actividad de una Empresa Privada
 
Extranjera en un Pais de la Regi6n.
 
Caso: Semillas S.Z. 
- Chile 0. Werner
 

Actividad de una Empresa Cooperativa
 
Nacional
 
Caso: COTIA - Brasil S. Ogawa
 

Actividad de una Empresa Privada
 
Nacional en el Diagn6stico y
 
Certificaci6n
 
Caso: Diagn6sticos Vegetales - Argentina A. M. Escarri
 

Discusi6n adicional
 

15:45 Descanso
 

Martes 27
 

16:00 
 Actividad de Empresas Naclonales en la Producc16n de Semilla Prebdsica. (10
 
min. para presentac16n)
 

Casos de Brasil
 

BIOMATRIX 
 A. Cosentino
 
BIOPLANTA 
 M. Palva
 
EMPASA 
 L. Bougeard
 
SBS-BIOTECNOLOGIA e P.A. 
 M. Cardoso
 

16:45 Casos de Argentina
 

AGROGENETICA N. Magnoni 
ATLANTIDA SEMILLAS 
LASTRA Y CIA. T. Lastra 
PILPOT S.A.
 

17:30 Casos de Chile
 

ANASAC 
 A. Aguila
 
ANPROS 
 R. Matte
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17:50 Discusi6n adicional
 

18:30 Cierre
 

Midrcolec 28
 

08:00 Sesi6n IV (cont.): Andlisis de las Necesidades de la Industria de Semillas
 
en el Sector Pblico y Privado. Posibles Interacciones
 
entre Empresas e Instituciones. AnAlisis por ponencias
 

09:30 Descanso - Caft
 

10:00 
 Sesi6n V: "Conclusiones y Recomendaciones"
 

Moderadores: J.S. Rojas (INIA)
 
C. Crisci (CIAAB)
 

Relatores: 
 El primer relator de cada sesi6n
 

Los relatores leerdn las principales conclusiones y recomendaciones de cada

Sesi6n (I, II, III, 
 IV), las cuales serdn discutidas y aprobadas por el
 
Plenario
 

12:00 Almuerzo
 

13:00 Visita a las facilidades de la Cooperativa 
COTIA y a campos de Productores
 
de Semilla
 

18:00 Retorno a Canoinhas
 

20:00 Cena de Clausura
 

Jueves 29
 

08:00 Visita a las facilidades del "Servigo de Produqio de Sementes BAsicas"
 
(SPSB)
 

09:30 
 Exposici6n de Productos y Servicios de las Instituciones y Empresas Partici
pantes e Interacci6n Informal con Productores Invitados
 

12:30 Cierre
 

13:00 Almuerzo
 

14:00 Retorno a lugares de origen
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Lista de Participantes
 

Instituci6n 


Argentina
 

INTA 

Telf.: (0266) 22-040 


Diagn6sticos Vegetales S.R.L. 

Telf.: (023) 72-9430 


Atlntida Semillas 

Telf.: (023) 72-9430 


PILPOT S.A. 

Telf.: (0291) 21-023 


(023) 51-7354 


Agrogen~tica S.A. 

Telf.: (77) 1366 


Brasil
 

EMBRAPA 

Centro Nacional de Pesquisa 

de Hortaliqas 

Telf.: (061) 556-5011 


556-5022
 

EMBRAPA/SPBS 

Serviqo de Produqgo de 

Sementes Bdsica 

Telf.: (047) 662-0566
 

622-0207
 

Cooperativa Agricola de Cotia 

Coop. Central 

Telf.: (047) 662-0566 


622-0207 


Direcci6n 


C.C. 276-7620 

Balcarce 


M6jico 2446-7600 

Mar del Plata
 

M6jico 2446-7600 

Mar del Plata
 

Ruta 88 - Km. 24 

C.P. 8-7601 BATAN 

Mar del Plata
 

Bolivar 6171 

Mar del Plata
 

Km. 09 - BR 060 

C.P. 07.0218-70.359 

Brasilia DF 


Rodovia BR 280 

89.460 Canoinhas SC 


Rua Caetano Costa s/n 

Prolongamento
 
C.P. 14-D 89.460
 
Canoinhas SC
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Participantes
 

Ivcin Butzonitch
 
Marcelo Huarte
 

Ana Maria Escarri
 

Juan Lorenzo Barrenechea
 

Miguel Angel Remon
 
Ivin Alejandro Bakmas
 

Ricardo Caldararo
 

Jos6 Amauri Buso
 
Carlos Alberto Lopes
 
Antonio Carlos de Avila
 
Andr6 Nepomuceno Dusi
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Instituci6n 


Brasil
 

Biomatrix S.A. 

Telf.: (021) 742-2774 


742-8868
 

Secretaria da Agricultura 

Minas Gerais/EPAMIG 

Centro de Indexaqio 5/ESAL
 
Telf.: (035) 821-3700
 

EMPASA Ltda. 

Telf.: (035) 721-3222 


SBS Biotecnologia e Produqco 

Agricola Ltda. 

Telf.: (035) 662-1355
 

Biobras S.A. 

Telf.: (031) 337-6677 


441-5611 


Universidade Est. de 

Sul Parand 

Telf.: (0422) 32-1102 


24-3966 


Bioplanta S.A. 

Tecnologia de Plantas Ltda. 

Telf.: (019) 274-3080
 

(035) 433-1187
 

IAPAR 

Telf.: (041) 256-7033 


Comercial Sul Parang S.A. 

Telf.: (042) 232-1102 


Direcci6n 


Wilhem C. Kleme 320 

25.957 Teres6polis JR 


Ramal 450 37.200 

Lavras MG
 

Rua Prefelto Chagas 338 

Conj. 24
 
C.P. 891 37.700
 
Poqos de Caldas
 

Rua Jos6 0. Pereira 5A 

37.517 Maria da F6 MG
 

Praqa Carlos Chagas 49 

30. Andar 30.000
 
Belo Horizonte MG
 

Praqa Santos Andrade s/n 

Ponta Grossa
 
Av. Pres. Kennedy 280
 
Castro PR
 

C.P. 1.141 

13.100 Campinas SP
 

Polo de Curitiba 

Parque Castelo Branco
 
80.000 Curitiba PR
 

Av. P.Kennedy 280/304 

Castro PR
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Instituci6n 


Chile
 

INIA 

Instituto de Investigaciones 

Agropecuarias 

Telf.: (642) 3515/5831 


ANPROS 

Asociaci6n Nacional de 

Productores de Semillas
 
Telf.: (562) 72-5353
 

ANASAC 

Agricola Nacional S.A.C e I. 

Telf.: (642) 4817 (Osorno) 


(562) 74-7532 (Santiago)
 

Productora de Semillas SZ Ltda. 

Telf.: 217 (Frutillar) 


SAG 

Servicio Nacional 

Semilla de Papa
 
Telf.: (642) 2016
 

SEAG 

Servicio de Extensi6n 

Agricola Ganadera 

Telf.: (022) 2451
 

(021) 50-0377
 

Direcci6n 
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Moneda 1040, Ofc. 604 
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Cochrane 542 

Casilla 1.180
 
Osorno Xma. Regi6n
 

Al6ssandri s/n 
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Instituci6n 


Perd
 

INIAA/CIP 


Telf.: 	 (14) 36-6920 
35-4354 

CIAAB
 
Centro de Investigaciones 

Agricolas 


Telf.: (5982) 90-8271 

90-0935 


CIP 

CIP/ CNPH/EMBRAPA 

CIP-Regi6n II 

Telf.: (061) 556-2384 


CIP/SEAG 

Telf.: (022) 2451 


(021) 50-0307 


CIP 

Telf.: (14) 36-6920 


*Actualmente (1989) en: CIP-Regi6n 

Telf.: 	(57-1) 281-9468
 

Direcci6n 


Apartado 5969 


Lima 

Andes 1365 Esc. 920 

Montevideo 


C.P. 33085
 
Las Piedras Canelones
 
Estaci6n Experimental
 
"Las Brujas"
 
321 Melilia
 

C.P. 07.0218 

Brasilia DF 70.359
 
Brasil
 

Ruta Mrcl Estigarribia 

Km. 11 San Lorenzo
 
(Asunci6n) Paraguay
 

Apartado '969 

Lima, Pe-u 


I. Apartado Adreo 92654, 
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Abreviaturas
 

Argentina
 

INTA: Instituto Nacional de Tecnologia Agropecuaria
 

SEAGP: Secretaria de Agricultura y Ganaderia Provincial
 

Brasil
 

EMBRAPA: Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuaria
 
CNPA: Centro Nacional de Pesquisa de Hortaliqas
 

SPSB: Servicio de Produq~o de Semintes BAsicas
 
COTIA: Cooperative Agricola de COTIA
 
ESAL: Escola Superior de Agriculzura - Lavras
 

Chile
 

INIA: Instituto de Investigaciones Agropecuarias
 

SAG: Sericio Agricola y Ganadero
 
ANPROS: Asociaci6n Nacional de Productores de Semillas
 

Uruguay
 

CIAAB: Centro de Investigaciones Agropecuarias "Alberto Boerger"
 

Paraguay
 

SEAG: Servicio de Extensi6n Agricola Ganadera
 

Peri
 

INIAA: Instituto Nacional de Investigaciones Agropecuarias y
 

Agroindustriales
 

CIP Centro Internacional de la Papa
 
PRACIPA: Programa Andino Cooperativo de Investigaciones en Papa
 
PROCIPA: Programa Cooperativo de Investigaciones en Papa
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