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PREAMBULO
 

Los 	 programas nacionales e internacionales dedicados a la
 

investigaci6n sobre cultivos desarrollan nuevas y mejores variedades
 

a un ritmo acelerado. Sin embargo, no impera el mismo ritino para la
 

utilizaci6n de estas nuevas variedades en los campos de los
 

dyricultores. La falta de disponibilidad de buena semilla de
 

variedades mejoradas sigue siendo la principal limitaci6n para el
 

desarrollo agricola de muchos paises.
 

El CIAT intenta superar dicha limitaci6n mediante el trabajo de
 

la Unidad de Semillas, el cual trata de:
 

1. 	Aumentar el nOmero de tecn6logos en semilla- y su competencia
 

profesional.
 

empresas de semillas en los
2. 	Fortalecer los programas y las 


paises de la regi6n mediante la colaboraci6n t~cnica.
 

3. 	 Estimular la producci6n de semillas y acelerar la producci6n de
 

los hibridos y variedades nAs promisorias.
 

4. 	Contribuir con actividades de investigaci6n a resolver los
 

problemas que limitan la producci6n y distribuci6n de semillas.
 

avances en
5. 	 Diseminar informaci6n sobre actividades de semillas, 


tecnologia de semillas y disponibilidad de materiales
 

prcmisorios.
 

La Unidad ha pztrocinado una serie de reuniones de trabajo para
 

tratar temas de inter6s especifico para la regi6n. La Reuni6n sobre
 

Investigaci6n y Capacitaci6n en Producci6n y Tecnologla de Semillas
 



se llev6 
a cabo para conocer los avances en la investigaci6n de
 
semillas y en el desarrollo de los programas de capacitaci6n, asi
 
como para implementar estrategias que fortalezcan las redes 
de
 
semillas en Am6rica Latina y el Caribe.
 

Se espera que estas memorias sean Otiles para aquellos
 
encargados de tomar decisiones, para los lideres de las actividades
 
en semillas y para loi t6cnicos involucrados en el mejoramiento de
 
las actividades de investigaci6n y capacitaci6n de los programas de
 
semillas en la regi6n.
 

John L. Nickel
 
Director General
 

ii
 



CONTENIDO 

INTRODUCCION 1 

OBJETIVOS Y ORGANIZACION 3 

ASPECTOS SOBRESALIENTES 4 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 15 

RESUMENES DE LOS TRABAJOS PRESENTADOS 

01 Nuevs caminos en la investigaci6n sobre tecnologla 

de semillas (J.C. Delouche) 37 

Secci6n sobre Producci6n de Semillas 

02 

03 

04 

05 

06 

07 

08 

Algunos t6picos estudiados en producci6n de semillas 

(Cilas Pacheco Camargo) 

Contribuci6n a la sesi6n de producci6n de semillas -

Investigaciones recientes (M.R. Turner) 

Investigaciones recientes en producci6n de semillas en 

la Universidad del Estado de Oregon (W.C. Young, III) 

Necesidades futuras de investigaci6n sobre agronomia 

de la producci6n de semillas mejoradas (R.C. de Le6n) 

Producci6n de papa a partir de semilla botdnica 

(H.Soplin) 

Necesidades de investigaci6n sobre deterioro 

precosecha de semillas en Amrica Latina (F.Miranda) 

Investigaci6n sobre producci6n de semillas en 

especies forrajeras tropicales (J.E. Ferguson) 

45 

48 

51 

54 

56 

58 

62 

iii
 



Secci6n sobre Secamiento, Acondicionamiento y Almacenamiento 

09 

10 

11 

12 

Revisi6n de la investigaci6n sobre acondicionamiento y 
almacenamiento de semillas en Am6rica Latina (S.T. Peske) 
Revisi6n de la investigaci6n sobre secado de semillas en 

Am6rica Latina (S.I. D~vila) 

Necesidades de investigaci6n sobre secado (F. Facio) 

Necesidad de investigaci6n sobre empaque y 

almacenamiento de semillas (S.M. Cicero) 

6 

6! 

7( 

7 

Secci6n sobre Calidad en Semillas 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

La investigaci6n sobre semillas en Am6rica Latina y el 

Caribe (O.H.T. Liberal, R. da Cunha y S.R. Silveira) 
Investigaci6n sobre la calidad de las semillas en los 

EUA (M.B. McDonald) 

Investigaciones recientes y actuales sobre semillas 

que se adelantan en la Universidad del Estado de Iowa 
(A.H. Epstein) 

Necesidades de investigaci6n sobre la calidad 
fisiol6gica de las semillas (F.Popinigis) 

Evoluci6n del programa de patologla de semillas del 
Brasil (M.Wetzel) 

Necesidades de investigaci6n sobre estAndares y 

procedimientos (A.Mendoza) 

77 

82 

83 

86 

89 

90 

Secci6n sobre Economia, Manejo, Mercadeo y Desarrollo de Semillas 

19 

20 

Revisi6n de la investigaci6n sobre economia, administraci6n, 
mercadeo, y desarrollo de la industria de semillas en 
Am6rica Latina y el Caribe (A.Castillo) 

Investigaciones recientes en economia, manejo, mercadeo 
y desarrollo de semillas, de aplicaci6n potencial para 

Am6rica Latina y el Caribe (W.Couvillion) 

95 

96 

iv 



21 Contribuci6n a la sesi6n de economia de la semilla 

(M.R. Turner) 98 

22 Areas de investiga-i6n sobre aspectos econ6micos de la 

producci6n y beneficio de semillas (A.Castillo) 100 

23 Investigaci6n sobre administraci6n de empresas de 

semillas (R.VelAsquez) 103 

24 Necesidad de investigaci6n sobre mercadeo de semillas 

(Mario Abel Garcia) 106 

25 El tesauro como un medio de informaci6n (D.Leatherdale) 110 

26 E! tesauro sobre producci6n y tecnologia de semillas 

(C. Anzola) 111 

Actividades y Experiencias en Capacitaci6n Universitaria y 

Cursos Cortos 

27 Capacitaci6n a nivel nacional en Panam& (G. Gonzdlez) 117 

28 Programa de capacitaci6n de semillas en Bolivia 

(J.Rosales) 118 

29 Capacitaci6n de nemillas en Colombia (A.Mendoza) 119 

30 Contribuci6n de las universidades venezolanas a la 

capacitaci6n en semillas (Miriana de Miranda) 120 

31 Ensehanza e investigaci6n en producci6n y tecnologia 

de semillas en el Brasil (N.M. de Carvalho) 122 

32 Capacitac(i6n en semillas a nivel regional en 

Centroam6rica (R.Velasquez) 123 

33 Capacitaci6n en el Cono Sur (S.T. Peske) 124 

34 Capacitaci6n en tecnologia de semillas en la Universidad 

del Estado de Iowa, EUA (A.H. Epstein) 125 

35 Oportunidades de capacitaci6n en tecnologia de semillas 

en la Universidad de Ohio, EUA (M.B. McDonald) 126 

36 Programa de capacitaci6n en semillas en la Universidad 

del Estado de Oregon, EUA (W.C. Young, IIIj 127 

37 Capacitaci6n en semillas en la Universidad de Edimburgo 

(M.R. Turner) 128 

v 



38 

39 

Un plan nacienal de capacitaci6n: Desarrollo e 
implementaci6n (J.E. Douglas) 

Revisi6n de la producci6n de semillas y las areas de 

investigaci6n y capacitaci6n en Trinidad y Tobago 
(R.A. Brathwaite) 

129 

131 

Desarrollo de Redes 

40 

41 

42 

43 

44 

Servicios de informaci6n como mecanismos para el 
fortalecimiento de redes (C.Aizola) 

La capacitaci6n - Mecanismo para fortalecer la red 
de semillas (C.E. Dominguez) 

El papel de las asociaciones en el fortalecimiento 
de la industria de semillas (C.P. Camargo) 

Fortalecimiento de la red de semillas mediante las 
publicaciones (M.B. McDonald) 

Redes de comiunicaci6n a, servicio de la transferencia 
de tecnologia agricola (J.A. Cane) 

135 

137 

138 

139 

141 

PROGRAMA DE LA REUNION DE TRABAJO 145 

LISTA DE PARTICIPANTES 153 

INDICE DE AUTORES 161 

vi
 



INTRODUCCION
 

La falta de una investigaci6n organizada para resolver problemas
 

especificos del tr6pico, Ia deficieicia en los sistemas de
 

capacitaci6n y la carencia de personal especializado en el Area de la
 

tecnologla de semillas, se destacan como los principales factores que
 

limitan el progreso de los programas de semillas en los palses de
 

Amrica Latina y del Caribe. La Unidad de Semillas del CIAT, en su
 

esfuerzo por contribuir a mejorar los programas de semillas, propici6
 

esta nueva Reuni6n de Trabajo, con Pl fin de analizar el estado de la
 

investigaci6n sobre semillas en Amrica Latina y los logros
 

conocer aances y las perspe(tivas que
alcanzados en este campo; los 


ofrecen nuevos campos de investigaci6n sobre semillas en los paises
 

puedan mejorar el
desarrollados; revisar los mecaiiismos que 


suministro de informaci6n acerca de los resultados de la
 

investigaci6n y conocer la situaci6n de las actividades de
 

capacitaci6n en el Area. Adem~s, en esta reuni6n se revis6 la mayor
 

parte de los capitulos de un texto sobre tecnologia de semillas, el
 

cual estA preparando la Unidad de Semillas con la participaci6n de
 

expertos latinoamericanos.
 

En esta reuni6n participaron directivos de los programas
 

nacionales de semillas, representantes de instituciones de
 

investigaci6n agricola en Amrica Latina, profesores e investigadores
 

en
de universidades de fuera de la regi6n, todos ellos involucrados 


actividades de investigaci6n y capacitaci6n en semillas. A la
 

reuni6n celebrada del 15 al 19 de Julio de 1985 asistieron ademss del
 

personal del CIAT, 51 profesionales provenientes de 16 palses del
 

Area, asi como representantes de Estados Unidos e Inglaterra.
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Esta publicaci6n contiene las memorias de la Reuni6n de Trabajo.
 
Se presentan los aspectos sobresalientes tratados por los expositores
 
y discutidos en las sesiones de trabajo, as! 
como las conclusiones de
 
la reuni6n. 
 Se incluyen los res~menes de las presentaciones, los
 
cuales dan una idea clara del 
contenido del documento. Cada uno de
 
los resOmenes ha sido numerado consecutivamente y so relaciona con el
 
indice de autores localizado 
al final de la obra. Los trabajos
 
originales est~n a disposici6n de los interesados en la Unidad de
 
Semillas.
 

A causa de 
la extensi6n de algunos documentos, se decidi6
 
resumirlos, tratando de respetar los puntos de vista de sus 
autores.
 
Los posibles errores u omisiones son responsabilidad de los Editores.
 

La Unidad de Semillas agradece a los expositores y coordinadores
 
su excelente contribuci6n y eficiente trabajo, y a todos los
 
participantes su colaboraci6n efectiva que permiti6 cumplir 
los
 
objetivos 
y llegar a conclusiones y recomendaciones que ser~n de
 
mucha utilidad para el avance de los programas de semillas de la
 
region.
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OBJETIVOS Y ORGANIZACION
 

El objetivo de la reuni6n fue discutir asuntos relacionados con
 

la Investigaci6n y Capacitaci6n en Tecnologia de Semillas en Am6rica
 

Latina y el Caribe, dando 6nfasis a los siguientes aspectos:
 

- Conocer los avances que ha tenido la investigaci6n en 

producci6n y tecnologla de semillas y analizar los 

mecanismos para mejorarla a~n mAs. 

- Brindar informaci6n acerca de los avances mAs recientes de 

la investigaci6n en producci6n y tecnologla de semillas por 

fuera de la regi6n, Otiles al Area latinoamericana. 

- Discutir la importancia de establecer una estrategia 

nacional de capacitaci6n en semillas y los mecanismos para 

fortalecerla. 

- Implementar estrategias que fortalezcan las redes de 

semillas en Am6rica Latina y el Caribe. 

La reuni6n se organiz6 en torno a tres actividades principales:
 

1) presentaci6n de ponencias sbre la investigaci6n en tecnologla de
 

semillas, 2) mesas redondds o paneles sobre las necesidades de
 

investigaci6n y capacitacibn y 3) trabajos en grupo para analizar los
 

temas expuestos y proponer recomendaciones para mejorar las
 

actividades de investigaci6n y capacitaci6n en el Area. Al final de
 

este documento se incluye el programa detallado.
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ASPECTOS SOBRESALIENTES
 

En esta secci6n 
se presentan los puntos sobresalientes tratados
 
por los expositores y los que surgieron de p~neles y grupos de
los 


trabajo.
 

Investigaci6n sobre Semillas en A rica Latina y el 
Caribe
 

La investigaci6n sobre tecnoogla de semillas en la regi6n es
 
relativamenfe reciente. Sus logros han 
sido modestos y solamente
 
estA organizada e instituida en unos pocos palses, 
como Brasil.
 

Aunque se informa de trabajos realizados desde 1917, en realidid
 
el desarrollo de la investigaci6n comenz6 en la d6cada de los 60 como
 
consecuencia de la generaci6n de nuevas 
variedades producidas pot los
 
programas de fitomejoramiento de cuda pals. 
 Para difundir estas
 
variedades se vio la 
necesidad de organizar programas de producci6n
 
de semillas, 
 los cuales se iniciaron adaptando tecnologias y
 
procedimientos generados en paises desarrollados. Algunos de estos
 
procedimientos y tecnologlas demostraron con el 
tiempo no ser los mns
 
adecuadus para los cultivos y condiciones del tr6pico. As! se vio la
 
necesidad de realizar investigaciones en los propios paises para
 
resolver , ;s problemas especificos. La investigaci6n en tecnologla 
de senilla. se inici6, en la mayoria de los casos, como parte
 
integrante de otras disciplinas del area de fitotecnia, tales como
 
mejoramiento, producci6n, patologia o fisiologla, y aOn continia asi
 
en muchos paises. Fue tambi6n, en la d6cada de los 
60, cuando se
 
promovib el desarrollo de programas de semillas apoyadns por la AID o
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por empr6stitos de la banca internacional, que se dieron las
 

condiciones propicias para un mayor impulse a los proyectos de
 

investigaci6n que estaban en ejecuci6n y para la iniciaci6n de nuevos
 

trabajos. La Universidad de Mississippi desempefi6 en 6sto un papel
 

importante en muchos paises de Am6 rica Latina, colaborando
 

decisivamente para la capacitaci6n de personal, la elaboraci6n de
 

leyes y reglamentos y la difusi6n de una nueva filosofia de trabajo
 

para la investigaci6n en tecnologia de semillas.
 

Un trabajo de Odette Liberal, basado en una revisi6n de
 

literatura sobre la investigaci6n en semillas en Amrica Latina y el
 

Caribe aclara la situaci6n. Dicho estudio se realiz6 en dos partes.
 

Inicialmente se encontraron referencias de 1.800 tribajos realizados
 

en 22 paises, desde 1975 a 1985. En la segunda parte, al revisar los
 

cinco vol'menes de la Bibliografia Brasilera de Semillas, se
 

encontraron 3.098 referencias de trabajos desarrollados desde 1917.
 

Al analizar el contenido de la investigaci6n se eicontr6 que la mayor
 

parte de los trabajos realizados en Am6rica Latina y el Caribe se
 

concentraban en las Areas de produccirn (37%) y calidad (33%), siendo
 

Brasil el ,ayor contribuyente en volumen de investigaci6n (59.7%). 

Las especies m~s estudiadas fueron los grandes cultivos (cereales, 

leguminosas, oleaginosas, algod6n y caf6). Los resultados de la 

revisi6n indican que para Brasil el Area prioritaria de investigaci6n
 

rue la calidad (33>,), seguida de la producci6n (29%). En el area de
 

calidad las especies mAs estudiadas fueron: soya, frijol, arroz,
 

algod6n, papa, cebolla, ocra, tomate, Panicum spp., Eucaliptus spp. y
 

Citrus spp.
 

Prioridades ce la Investigaci6n sobre Producci6n
 

En producci6n de semillas, uno de los temas mds estudiados, aon
 

no se posee suficiente informaci6n sobre ciertos aspectos especificos.
 

Los temas que fueron detectados como prioritarios en este campo y que
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requieren de investigaci6n son: descripci6n de variedades,
 
zonificaci6n de la producci6n de semillas, efecto de los agroquimicos
 
en la producci6n, 6poca y densidades de 
siembra, uso de gameticidas
 
para producci6n hibridos,
de mantenimiento 
de semilla gen&tica y

bAsica, determinaci6n de la madurez fisiol6gica y punto 6ptimo de
 
cosecha, factores 
que afectan el deterioro en el campo y procesos

eficientes de cosecha para obtener la 
mayor proporci6n posible de
 
semilla de alta calidad.
 

Al plantearse 
las necesidades de investigaci6n sobre deterioro
 
en precosecha (DEPRECO), se sugiri6 
que en lugar de calidad de
 
semilla, 
se debia hablar de "deterioro de semilla", 
t6rmino opuesto a
 
calidad y que expresa mejor el verdadero valor de 
la semilla. As!,
 
el 
objetivo fundamental de los programas de investigaci6n de semillas
 
deberia ser: 
 producir suficiente 
semilla con "minimo deterioro" a
 
precios competitivos.
 

Producir semilla con 
 minimo deterioro en Am6rica 
 Latina
 
pareceria una 
utopia en nuestras condiciones climAticas, propicias al
 
deterioro precosecha. Con 
estas limitaciones, no parece 
 16gico
 
promover la distribuci6n 
 de semilla "moderada o severamente
 
deteriorada", por los ripsgos 
 de fracaso que implica para el
 
agricultor. Para contrarrestar esta situaci6n se requiere tiempo
 
para 
crear equipos de investigadores y extensionistas que cuenten con
 
adecuado respaldo institucional y financiero. 
 La tarea no es fAcil,
 
pero los trabajos 
realizados por instituciones de investigaci6n en
 
semillas en los palses desarrollados indican que estas metas estAn a
 
nuestro alcance.
 

,as areas prioritarias de la 
 investigaci6n en DEPRECO son:
 
caracterizar la velocidad de DEPRECO en las 
 lineas y cultivares
 
sobresalientes de los programas de mejoramiento; 
caractcrizar patrones
 
de floraci6n, desarrollo de semillas, madurez 
fisiol6gica (MAFI) y
 
madurez de cosecha (MACO); caracterizar las poblaciones naturales 
d2
 
fitopat6genos transmisibles por semilla y su contribuci6n relativa al
 
deterioro; caracterizar la p6rdida de vigor y viabilidad; desarrollar
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nuevos m6todos de evaluaci6n del DEPRECO que garanticen la
 

consistencia de las investigaciones; identificar mecanismos capaces
 

ae interrumpir o retardar el deterioro; y desarrollar m6todos para
 

uniformizar la maduraci6n.
 

Prioridades de la Investigaci6n sobre Acondicionamiento y
 

Almacenamiento
 

Esta Area de li tecnologia de semillas ha recibido relativamente
 

poca atenci6n en cianto a investigaci6n. Casi toda la tecnolngia y
 

equipos utilizadom son importados y hay muy pocas personas
 

especializadas en estos campos, capaces de mejorar equipos y
 

desarrollar procedimientos mds adecuados para las condiciones
 

tropicales.
 

En el Area de secamiento se requieren estudios para determinar
 

entre otros puntos, los siguiente-:
 

1. 	La temperatura de secado, la velocidad del aire y el
 

espesor de la capa de semilla que permitan secar rdpida y
 

econ6micamente la semilla, preservando su calidad.
 

2. 	Los sistemas de secado y aireaci6n que permitan reducir los
 

costos de instalaci6n y operaci6n.
 

3. 	El desarrollo de procesos alternativos de secado, adaptados
 

a las especies tropicales.
 

4. 	 Las fuentes alternativas de energia (solar).
 

5. 	El desarrollo y la aplicaci6n de modelos matem~ticos
 

empiricos y analiticos.
 

Las operaciones de acondicionamiento de los lotes de semilla
 

pueden mejorar o dafiar su calidad. Son necesarias las
 

investigaciones para deterniinar, en diferentes especies, aspectos
 

como: 


1. 	Reducci6n de la incidencia y severidad del dafio mecAnico.
 

2. 	Evaluaci6n y adecuaci6n de la maquinaria y equipos
 

edstentes.
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3. 	 Deterninaci6n de principios, 
 equipos y caracteristicas de
 
la semilla que permitan clasificarla con base en su grado
 
de calidad fisiol6gica.
 

4. 	Mejoramiento de equipos, metodologlas y procedimientos
 
operacionales para scparar contaminantes 
y aumentar la
 
calidad.
 

Los principios b~sicos para el almacenamlento de muchas especies
 
de semillas son bien conocidos y ampliamenLe difundidos; asi, el
 
almacenamiento realizado en condiciones 
de baja humedad relativa y
 
baja temperatura Ps 
ideal para !as especies de semillas ortodoxas, en
 
tanto que las recalcitrantes sufren dahos cuando son 
almacenadas con
 
bajos contenidos de hurnedad.
 

Aunque se han realizado numerosos trabajos de investigaci6n
 
sobre empaques y almacenamiento de semillas existen a~n muchas dudas
 
y problemas que solamente la investigaci6n podra resolver. Se
 
sugieren algunas de en
prioridades investigaci6n el 5rea de
 
tecnologia de semillas.
 

Semillas ortodoxas
 
1. 	Indicar la manera de aplicar econ6micamente a escala comercial,
 

los principios bAsicos de almacenamiento.
 
2. 	 Identificar micro-regiones favorables para el almacenamiento y
 

conservaci6n 
 de semillas en condiciones ambientales (no
 
controladas).
 

3. 	Detectar problemas que puedan ocurrir durante la manipulaci6n de
 
semillas con bajos contenidos de humedad.
 

4. 	Estudiar m~todos y tipos de empaque.
 
5. 	Realizar investigaci6n b~sica sobre el comportamiento de las
 

semillas en sus aspectos fisicos, fisiol6gicos y bioquimicos.
 
6. 	Desarrollar m6todos de control de plagas en almacenamiento.
 
7. 	Realizar estudios sobre el comportamiento de las semillas
 

tratadas con productos quimicos, para indicar la 6poca 
ideal y
 
los mejores productos para el tratamiento.
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8. 	Estudiar el comportamiento de las semillas almacenadas a granel
 

en silos de gran capacidad.
 

9. 	Desarrollar pruebas sencillas y prActicas para estimar la
 
longevidad de la semilla durante el almacenamiento.
 

10. 	 Investigar posibles tratamientos hormonales, fisicos o quimicos
 

capaces de mantener la longevidad de la semilla almacenada.
 
11. 	 Determinar los criterios que se deben tener en cuenta para
 

proceder con las diferentes operaciones durante el periodo de
 

almacenamiento en los silos.
 

12. 	 Estudiar el comportamiento de las semillas en el local de venta
 
(dep6sitos de los distribuidores).
 

Semillas recalcitrantes
 

1. 	Investigaci6n basica sobre fisiologia de semillas.
 
2. 	Condiciones de almacenamiento.
 

3. 	Empaques.
 

4. 	Tratainiento quimico.
 

5. 	Estudios econ6micos sobre empaques y almacenamiento.
 

Prioridades de la Investigaci6n sobre Calidad de Semillas
 

Como lo muestra el estudio de Odette Liberal, 6sta es una de las
 
Areas que ha recibido mayor atenci6n en los paises de Am6rica Latina,
 
especialmente en Brasil. En esta parte se incluyen los trabajos
 

destinados a analizar y evaluar los atributos esenciales de la
 
semilla y campos relacionados, como: a) germinaci6n, vigor,
 

viabilidad; b) fisiologia, latencia; c) patologla; d) estAndares y
 

procedimientos; e) metodologia de anAlisis; f) equipos.
 

Entre los temas que requieren mayor investigaci6n en esta Area
 

estAn:
 

1. 	Formulaci6n y desarrollo de m6todos eficientes para asegurar la
 

calidad.
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2. 	Desarrollo de tecnologla y procedimientos para realizar labores
 

adecuadas de control de calidad.
 

3. 	Desarrollo de m6todos sencillos, rdpidos y confiables para
 

evaluar la calidad.
 

4. 	Desarrollo de m~todos para determinar el vigor en las especies
 

tropicales.
 

5. 	Determinaci6n de la duraci6n y el tipo de latencia en algunos
 

cultivos.
 

6. 	Estudio de la correlaci6n entre el nivel de calidad fisiol6gica
 

y el establecimiento del cultivo y la producci6n.
 

7. 	Determinaci6n de tratamientos adecuados para romper la latencia
 

en los cultivos tropicales.
 

8. 	Estudio de m6todos de envejecimiento acelerado para el tr6pico.
 

9. 	Desarrollo de estdndares de calidad y procedimientos de analisis
 

para pastos tropicales.
 

10. 	 Realizaci6n de estudios para determinar la correlaci6n entre los
 

estAndares de campo y los de laboratorio.
 

11. 	 Determinaci6n de los efectos del daIo mecanico en la calidad.
 

12. 	 Desarrollo de m~todos para determinar la presencia de pat6genos
 

transmisibles por la semilla y formas de controlarlos.
 

13. 	 Desarrollo de instodos para identificaci6n varietal a nivel de
 

laboratorio.
 

Prioridades de la Investigaci6n sobre Economia, Administraci6n,
 

Mercadeo, y Desarrollo de Semillas
 

Esta 6rea es la que ha recibido menos atenci6n y prActicamente
 

hay muy pocos trabajos de investigaci6n. Los aspectos que requieren
 

un estudio detallado son, entre otros, los siguientes:
 

1. 	Revisi6n de politicas y estrategias regionales y nacionale;.
 

2. 	 Elaboraci6n de diagn6sticos.
 

3. 	Estudios de costo-beneficio de los diferentes procesos.
 

4. 	Metodologla para elaborar estudios de factibilidad.
 

5. 	 Investigaci6n de mercados.
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Nuevos Campos en la Investigaci6n sobre la Calidad de la Semilla
 

La investigaci6n en tecnologia de semillas en los Gltimos afios
 

se ha dirigido hacia la identificaci6n de los atributos
 
significativos de la calidad y el establecimiento de su importancia
 
relativa; hacia el desarrollo y mejoramiento de las metodologlas para
 
evaluar la calidad y el disefio de sistemas de acondicionamiento para
 
mantener la calidad de la semilla desde la cosecha 
hasta la siembra.
 
Sin embargo, esta estrategia basada en el mantenimiento de la calidad
 
no responde a los requerimientos de la agricultura actual, de altos
 
insumos y mdximos rendimientos y a la demanda futura de una
 
agricultura que tiende cada dia mds a la utilizaci6n de la
 

biotecnologia.
 

A partir de la d6cada de los cincuenta se han desarrm)llado dos
 
nuevas estrategias con gran potencial para satisfacer estas
 

necesidades. La primera tiene como objetivo el mejoramiento de la
 
calidad mediante el fitomejoramiento. A pesar de la evidencia acerca
 
de la heredabilidad de las propiedades fisicas y fisiol6gicas de la
 
semilla, asociadas con la calidad y su desempeho, esta estrategia no
 
ha sido suficientemente explotada. El 6nfasis se debe poner en la
 
resistencia de las semillas al deterioro 
en el campo; en el aumento
 
de la longevidad de las semillas durante el almacenamiento; en el
 
mejoramiento de la capacidad de gerininaci6n y de emergencia en
 
condiciones ambientales marginales, por ejemplo de temperatura,
 
humedad, toxicidad mineral o salinidad; y en la obtenci6n de
 

plAntulas con mayor fortaleza mecAnica, es decir, con mayor fuerza de
 
emergencia y mejor arquitectura.
 

La segunda estrategia se enfoca hacia el fortalecimiento de Id
 
calidad, Area de investigaci6n con muy buenas perspectivas para hacer
 
grandes descubrimientos. Sin embargo, el alto costo y la dificultad
 
para realizar los tratamientos parece limitar la aplicaci6n de estas
 
tecnologlas a cultivos de perlodo corto y de alto valor como son 
las
 
hortalizas. Este enfoque puede ser beneficioso cuando se trata 
de
 
fortalecer de alguna forma la calidad para estimular la germinaci6n
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en suelos frios y acortar el periodo de emergencia; de aumentar la
 
resistencia o de reducir el dano causado por las inundaciones; de
 

incrementar la resistencia 
a la salinidad y a otras condiciones de
 

toxicidad mineral, asi como la capacidad de emergencia en suelos con
 

bajo potencial de humedad y la capacidad de las semillas para
 

mantener su vigor en suelos muy secos para la germinaci6n, hasta que
 

se presenten las condiciones adecuadas de humedad; tambi~n cuando se
 

trata de aumentar la tasa df crecimiento de las pldntulas y su 
competitividad con las malezas y de aumentar la uniformidad de 

emergencia. 

La semilla es el portador del componente gen6tico de las plantas
 

de una generaci6n a la siquiente. La semilla es pequefa, port~til,
 

muy resistente al estr6s ambiental y de vida relativamente larga. La
 

semilla se considcra y se usa como un "trasmisor" de materiales
 

ex6genos, col el prop6sito de proteger la semilla o la planta en
 

desarrollo contra las plagas, influir en el crecimiento y el
 

desarrollo de la planta, y/o modificar en forma favorable el 
ambiente
 

que rodea a la semilla.
 

El mejoramiento resultante de las estrategias del mantenimiento,
 

el aurnento y el fortalecimiento de la calidad son importantes para
 

desarrollar al maximo el potencial de la semilla como sistema 
de
 

transferencia.
 

Se nencionan dos 5reas de desarrollo potencial de la 

biotecnologia: la ingenieria de recombinaci6n gen~tica, en la cual 

la transferencia de genes especificos o de conjuntos de genes de las 

especies indeseables o desconocidas a los cultivos es una realidad, y 

los avances alcanzados en el cultivo de tejidos, particularmente en
 

el tipo que conduce a la embriog6nesis som~tica. A nivel
 

experimental es posible producir embriones cultivados, es decir,
 

embriones somp I:os seleccionados de tejidos juveniles o
 

reproductivos. Estos embriones somiticos cultivados 
 se pueden
 

encapsular en una envoltura sintetica que simule la cubierta de la
 

semilla y se pueden usar en una operaci6n de siembra tradicional.
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Capacitaci6n en Semillas en Am6rica Latina y el Caribe
 

Ninguna otra regi6n del mundo en desarrollo cuenta como
 

Amrica Latina y el Caribe con tantas posibilidades para mejorar la
 

capacitaci6n en semillas de su personal; sin embargo, son muy pocos
 

los paises que poseen un plan estructurado para capacitar sus
 

recursos humanos en 6sta Area, aprovechando las facilidades
 

existentes.
 

Se recomienda a los palses que aOn no cuentan con un plan de
 

capacitaci6n que al elaborarlo tengan presente entre otros los
 

siguientes aspectos: las metas del programa de semillas; los recursos
 

humanos disponibles; las Areas prioritarias y posiciones que
 

requieren mayor atenci6n; la competencia profesional requerida; el
 

desarrollo del programa de capacitaci6n; el desarrollo y empleo
 

adecuado del personal; la evaluaci6n de los resultados y la
 

reformulaci6n de las necesidades. Un programa de capacitaci6n de
 

esta naturaleza debe utilizar todas las oportunidades que existan
 

dentro del pals, en la regi6n y fuera do ella. Pero sobre todo debe
 

dar un gran 6nfasis a la capacitaci6n a nivel nacional, para cubrir
 

las necesidades y objetivos a corto plazo.
 

Un plan de capacitaci6n cuando se organiza e implementa puede
 

ser la base s6lida subre la que se fundamente el desarrollo futuro de
 

los programas de semillas.
 

Las exposiciones sobre el tema muestran la existencia de grandes
 

oportunidades para realizar estudios de posgrado en las diferentes
 

areas de tecnologia de semillas, en universidades de palses fuera del
 

area, como Estados Unidos y Gran Bretaha. A nivel regional debe
 

mencionarse la Universidad Federal de Pelotas, en Brasil, con una
 

tradici6n de once ahos ofreciendo el Onico curso de maestria en
 

semillas en Amrica Latina. Las Universidades de C6rdoba en
 

Argentina y la Antonio Narro de M6xico est~n organizando sus
 

programas de posgrado.
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A nivel universitario se recomienda incluir en los programas de
 

estudio de las facultades de agronomia un curso general obligatorio
 

sobre producci6n y tecnologla de semillas y en aquellas universidades
 

con personal docente e infraestructura adecuada, se recomienda dictar
 

cursos especializados y de posgrado y realizar investigaci6n en
 

tecnologia de semillas.
 

Se hizo mucho nfasis en la conveniencia de aunar esfuerzos
 

entre diferentes instituciones para producir material bibliografico y
 

audiovisual Otil para la capacitaci6n a diferentes niveles, y en las
 

diversas disciplinas que comprende la tecnologla de semillas.
 

Considerando la importancia que actualmente dan algunos paises
 

al desarrollo de proyectos destinados a suministrar semillas de buena
 

calidad a los pequehos agricultores, se recomienda hacer un gran
 

esfuerzo para capacitar a los agricultores y en especial a los
 

agentes de extensi6n. Estos cursos deben enfatizar la importancia de
 

usar semillas de buena calidad y la importancia do las t&cnicas de
 

producci6n, cosecha, secado, selecci6n y almacenamiento de la semilla
 

que conservan esta calidad.
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
 

Se presentan aqui las conclusiones y recomendaciones hechas por
 

los diferentes grupos de trabajo. En primer lugar se incluyen las de
 

las sesiones que identificaron los temas y determinaron las
 

prioridades de investigaci6n de las siguientes disciplinas:
 

producci6n, acondicionamiento y almacenamiento, calidad y economla, y
 

administraci6n; luego se presentan las recomendaciones de los grupos
 

de trabajo sobre capacitaci6n en Am6rica Latina y en los paises del
 

Caribe de habla inglesa; finalmente las recomendaciones del grupo
 

coordinador.
 

Producci6n de Semillas
 

Coordinador: Julio Marcos Filho
 

Los coordinadores de los subgrupos por cultivos presentaron un
 

rpsumen de los temas relacionados con producci6n de semillas, los
 

cuales hablan sido previamente discutidos en cada uno de estos
 

subgrupos. Los temas presentados mostraron gran diversidad de ideas
 

ya que, adem~s de incluir las necesidades de investigaci6n de muchos
 

cultivos, reflejaban los requerimentos de diferentes palses y tambi6n
 

de diferentes zonas de cada pals, cada uno con sus particularidades.
 

En conjunto, los subgrupos por cultivo sugirieron aproximadamente 60
 

temas.
 

En este grupo de producci6n de semillas se discutieron los temps
 

sugeridos y se seleccionaron aquellos que pocrian representar las
 

principales necesidades de investigaci6n, considerando a Am6rica
 

Latina en conjunto; se seleccionaron aproximadamente 35 temas para el
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establecimiento de prioridades, 
los cuales sc encuentran enumerados
 
en la Tabla 1, con su correspondiente prioridad de 1 a 3. El
 
andlisis de esta tabla permite concluir que:
 

a. 	 Existen temas considerados como prioritarios para
 
pr~cticamente todos cultivos, estudios
los por ejemplo: 

sobre agroquimicos; epidemiologia; factor de deterioro
 
debido al atraso de la cosecha; mantenimiento de semilla
 
gen6tica y basica; descripci6n varietal.
 

b. 	Existen temas altamente prioritarios para cultivos
 
especificos. Por ejemplo, aislamiento para sorgo y ma~z,
 
zonificaci6n 
para producci6n de semillas de leguminosas
 
comestibles, cultivos asociados a leguminosas forrajeras.
 

C. 	Existen temas de investigaci6n bien desarrollados y los que
 
son menos prioritarios actualmente. Por ejemplo,
 
protecci6n de semillas (coating), sistemas de riego,
 
prcticas culturales.
 

Por 	Oltimo, es importante considerar que este 
resumen de temas
 
es general, habi6ndose elaborado en un periodo de tiempo muy breve;
 
posiblemente no satisfaga las necesidades de 
regiones especificas,
 
pero podria utilizarse como punto de partida para que cada regi6n
 
establezca sus propias prioridades.
 

Acondicionamiento y Almacenariento de las Semillas
 

Coordinador: Sergio I. D~vila
 

Las prioridades en lineas de investigaci6n para este grupo de
 
trabajo se dividieron en 
tres Areas de operaci6n para los diferentes
 
cultivos, como sigue:
 

1. 	Secado
 

2. 	Acondicionamiento, operaciones especiales, limpieza,
 

selecci6n, tratamiento y envasado.
 

3. 	Almacenamiento
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Cuadro 1. Determinaci6n de Prioridades de investigaci6n en Producci6n de Semillas
 

TEMA DE INVESTIGACION 


Descripci6n Varietal 

Zonificaci6n para producci6n
 

de semillas 


Efecto de Agroguimicos 


Aislamiento 


Densidad 6ptima cosecha 


Siembra, 6poca, densidad 


Diseho, equipo de siembra 


Inoculantes 


M~todo rdpido de propagaci6n 


Relaci6n, suelo/agua/planta 


Propagaci6n vegetativa (pastos) 


C E R E A L E S 
SMaz Sorgo Menores 


1 1 1 


3 1 2 


1 1 1 


1 1 1 


2 2 2 


3 1 2 


3 3 3 


- - -

3 3 3 

- -

LEGUMI-
NOSAS 


1 


1 


1 


2 


2 


1 


1 


1 

-

3 


-

OLEAGI-
NOSAS 


1 


1 


1 


2 


2 


2 


3 


-

-

3 


-

PASTOSGram. Leg. PROPAG.
VEGET. 

3 3 1 

2 1 

1 1 1 

3 3 1 

2 2 -

3 3 -

2 3 1 

- 2 -

- - 1 

3 3 3 

2 2 -

Relaci6n hembra/macho (maiz-sorgo) 3 1 - - - - -

Protecci6n de semillas 3 3 3 2 2 3 3 3 



Cuadro 1. Determinaci6i, de Prioridades de Investigaci6n 
en Producci6n de Semillas (Continuaci6n)
 

TEMA DE INVESTIGAClON C E R E A L E SMaz Sorgo Menores LEGUMI-NOSAS OLEAGI-NOSAS PASTOSGram. Leg. PROPAG.VEGET. 

Epoca pre-corte - - - - 1 2 -

Reguladores del crecimiento 3 3 3 3 3 3 3 3 

Pr~cticas culturales 3 3 3 3 3 3 3 3 

Enfermedades 

Sistemas y oportunidades
de riego 

Manip. habito y control de
floraci6n (pastos) 

-

3 

-

3 

3 

-

3 

3 

-

-

3 

_ 

3 

-

2 

3 

1 

-

3 

2 

3 

M6todos de reproduccin - 2 2 2 

Epidemiologia 2 1 1 1 1 2 2 1 
Interacci6n Genotipo/Ambiente 2 1 - 2 2 3 3 2 

Metodologia Agr./Floraci6n 2 2 - -

Uso de gameticidas 

Viabilidad polen y recepci6n
estigma 

3 

3 

3 

1 

2 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

Estudio de agentes polinizadores 3 3 - 3 1 3 1 3 



Cuadro 1. Determinaci6n de Prioridades de Investigaci6n en Producci6n de Semillas (Continuaci6n)
 

TEMA DE INVESTIGACION 


Jeterm. madurez fisiol6gica
 
punto 6ptimio de cosecha 


Uso de desecantes 

Factores de deterioro en
 
el campo 


Diseho equipos bajo costo 


Efecto del sudado de semillas 


Estado m~todo de secado natural 

->stema de cosecha y equipos
 

para minimizar dahos, p6rdida 

Fuctores deterioro en retardo
 

de cosecha 

Evaluaci6n de forraj2ras para
 
desarrollo de cultivos 


Manejo de residuos cosecha 


Sistemas inspecci6n y muestreo 


Cultivos asociados 

Manteniriento de semilla
 

gen6tica y basica 


C E R E A L E S
Maiz Sorgo Menores 


2 2 1 

- - -

2 1 2 

3 3 3 

- - -

2 2 2 

2 2 2 

1 1 1 

- - -

3 3 2 

1 1 1 

3 3 3 

1 1 1 

LEGUMI-
NOSAS 


1 


2 


1 


3 


-

2 


1 


1 


-

3 


1 


3 


1 


OLEAGI-
NOSAS 


1 


2 


2 


3 


-

2 


1 


1 


-

2 


1 


3 


1 


PASTOSGram. Leg. PROPAG.VEGET. 

1 1 1 

2 3 3 

2 2 -

1 2 1 

1 - -

1 2 -

2 2 2 

3 3 2 

2 1 -

2 3 3 

3 3 1 

3 1 3 

3 3 2 



En el Cuadro 
2 se indican las Areas de investigaci6n y 
se
 
establecen las prioridades para cada uno 
de los diferentes grupos de
 
cultivos, en 
orden de prioridades de 1 a 3.
 

En el contexto general, 
 las operaciones de secado y 
el
 
almacenamiento 
alcanzaron 
mayor prioridad en todos los 
grupos de
 
cultivos, con excepci6n de las 
especies forrajeras en el Area de
 
acondicionamiento.
 

El secado es prioritario 
 para los cereales, los pastos

tropicales y especialmente las oleaginosas y leguminosas; as! 
como lo
 
es el desarrollo de sistemas 
de secado para pequehos agricultores y

de materiales valiosos, taes como 
semillas originales y b~sicas,
 
para los tres prinieros grupos de cultivos.
 

El acondicionamiento 
de las especies forrajeras requiere mayor
 
atenci6n 
 por parte de los investigadores 
 de esta disciplina,
 
principalmente 
con respecto al 
desarrollo de equipo para operaciones
 
especiales en 
cada especie y a la adecuaci6n de la maquinaria y
 
equipo existentes.
 

En almaconamiento, se 
atribuye gran importancia a la necesidad
 
de evaluar y adecuar los 
diferentes 'ipsde bodegas existentes, asi
 
como al desarrollo de nuevos tipos de 
bodegas Dara las diferentes
 
regiones, especies, 
 categorias y productores de semillas. 
 Se
 
mencion6 tambi6n como 
 un aspecto importante la adecuaci6n y

adaptaci6n 
de los m6todos de aireaci6n 
a los tipos de almacenes a
 
granel que se 
est~n utilizando actualmente. 
 El grupo de cultivos de
 
propagaci6n vegetativa 
 requiere mayor apoyu en esta Area,
 
principalmente los cultivos de papa y yuca.
 

Se sugirib incluir 
las semillas 
de hortalizas, consider~ndose
 
prioritarios los 
trabajos de investigaci6n sobre 
secado y tipos de
 
envases 
para estas especies.
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Cuadro 2. Determinaci6n de Prioridades de Investigaci6n en Acondicionamiento y Almacenamiento de Semillas
 

INVESTIGACION 
Bdsica Aplicada 

AREAS DE INVESTIGACION CEREALES OLEAGINOSAS 
LEGUMINOSAS 

ESPECIES 
FORRAJERAS 

PROPAGACICN 
VEGETAIIVA 

1. Secado 

A. Sistemas de secado 

X a) Evaluar y adecuar secadores 
existentes 2 1 1 

b) Fuentes alternas de energla 1 1 1 

X c) Proceso de operaci6n (punto 
de cosecha, demora, costos, 
calidad, etc.) 1 1 1 -

X 
X 
X 

d) Diseho de sistemas 
d.1) Comerciales 
d.2) Materiales valiosos 
d.3) Artesanales 

3 
2 
1 

2 
2 
1 

3 
2 
1 

1 
-
-

X X B. Desarrollo y aplicaci6n de 
modelos matemdticos empiricos 
y analiticos 2 2 2 



Cuadro 2. Determinaci6n de Prioridades de Investigaci6n en Acondicionamiento y Almacenamiento de Semillas
 
(Continuaci6n)
 

INVESTIGACION 
B~sica Aplicada 

AREAS DE INVESTIGACION CEREALES OLEAGINOSAS 
LEGUMINOSAS 

ESPECIES 
FORRAJERAS 

PROPAGACION 
VEGETATIVA 

2. Acondicionamiento 

X a) Operaciones especiales 
(desbarbados, escarifi
cado, desgranado, etc.) 2 3 1 -

X 

X 

X 

X 

b) 

c) 

d) 

Evaluaci6n y adecuaci6n de 
la maquinaria y equipo
existente 

Procesos de operaci6n 

Disefio de equipo 

3 

1 

3 

2 

2 

3 

1 

2 

1 

2 

2 

2 

3. Almacenamiento 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

a) M6todos de aireaci6n 

b) Tipos de envase 

c) Factores 

d) Tipos de almacn 

1 

2 

2 

1 

1 

2 

1 

1 

2 

3 

2 

1 

1 

1 

1 

1 



Identificaci6n de Temas y Determinaci6n de Prioridades de Investigaci6n
 

en Calidad de Semillas
 

Coordinador: Miriana de Miranda
 

En esta sesi6n se determinaron los diferentes temas de
 

investigaci6n y se establecieron las prioridades para cinco grupos de
 

cultivos.
 

CEREALES MAYORES 


Areas 


Fisiologla 


Est~ndares y 


Procedimientos 


Metodologla de 


An~lisis 


CEREALES MENORES 


Areas 


Fisiologla 


(Maiz y Sorgo)
 

Temas Prioridad
 

- Deterioro durante el Sorgo (1)
 

almacenamiento Maiz (2)
 

- Muestreo para verificaci6n
 

gen6tica
 

- Muestreo para anAlisis de
 

laboratorio (2)
 

- Pruebas de referencia (1)
 

- M6todo de vigor para materiales
 

tropicales y subtropicales (2)
 

- Andlisis de fungicidas y de
 

su efecto sobre la calidad (2)
 

(Trigo-cebada, Arroz y Avena)
 

Temas Prioridad
 

- Duraci6n y determinaci6n de la 

latencia (2) 

- Efectos de tratamientos en alma

cenamiento sobre la germinaci6n 

de la semilla. (1) 

23
 



Sanidad 


Est~ndares y 


Procedimientos 


Metodologia 


de 	AnAlisis 


Otros 


LEGUMINOSAS
 

Areas 


Fisiologia 


Sanidad 


Estdndares y
 

Procedimientos 


Metodologla de
 

An~lisis 


- Estudio del efecto de los fungi

cidas en la calidad fisica y 

fisiol6gica (2) 
- Validez de la tarjeta de certi

ficaci6n (etiquetado) (3) 
- Legislaci6n y normalizaci6n de 

malezas comunes en cada pais (1) 
- Pruebas de referencia (1) 
- Determinaci6n de cultivares en el 

laboratorio (1) 

- Pruebas de vigor, germinaci6n y 
viabilidad aplicadas a nuestros 

cultivares (1) 

- Correlaci6n de resultados de 

laboratorio y campo. (1) 
- Encuestas sobre calidad de semillas 

del pequeho agricultor (3) 

Temas 	 Prioridad
 

- Deterioro (1) 

- Efectos de dao mecAnico en la 

calidad (2) 
- M6todos para detecta,, la presencia 

de virus transmisibles por semillas (2) 
- Pruebas de sanid3d (1)
 

-	 Descripci6n varietal 
 (1)
 

-	 Estandarizaci6n de m6todos de
 

anAlisis 
 (1)
 
- Pruebas de referencia (1)
 

-	 M6todos para romper la latencia (3) 
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- Metodologla de andlisis de germina

ci6n e interferencia en hongos (1) 

- Prueba de vigor, sanidad, 

metodologla de pureza varietal, 

prueba de viabilidad (1) 

Otros - Pruebas r~pidas de deio mecAnico (2) 

PASTOS
 

Areas 
 Temas Prioridad
 

(2)
Fisiologia - Longevidad 


- Latencia (1)
 

- Deterioro (3)
 

EstAndares y
 

Procemientos - Est~ndares de calidad (1)
 

- M~todos de an~lisis (1)
 

- Muestras minimas y tamahos de lotes (1)
 

Equipos - Equipos de laboratorio (2)
 

Metodologia
 
(2)
An~lisis - Pruebas de vigor 


- Pruebas de germinaci6n, pureza,
 

humedad, viabilidad (1)
 

- Pruebas de sanidad, metodologla
 

para identificaciones de cultivares
 

en el laboratorio (1)
 

Otros - Correlaci6n de los resultados de
 

laboratorio y campo (1)
 

CULTIVOS DE REPRODUCCION VEGETATIVA
 

Areas Tema Papa Yuca ALo 

Fisiologia Latencia 

(Semilla sexual) (1) (1) (1) 

Longevidad (1) (1) (1) 

Sanidad Cultivo de meristemas (1) (1) (1) 
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Tcnicas serol6gicas 

para virus (1) (1) (1) 

Termoterapia para 

limpieza inicial (2) (2) (2) 

EstAndares y Establecimiento de 

Procedimientos estAndares (1) (1) (1) 

Equipos (3) (3) (3) 

Metodologla Desarrollo de t~cnicas 

de AnAlisis para medir el vigor de 

la semilla asexual (3) (3) (3) 

Evaluaci6n de productos 

quimicos para limpiar 

material de laboratorio (3) (3) (3) 

Identificaci6n de Temas y Determinaci6n de Prioridades de
 

Investigaci6n en Economia, Administraci6n y Mercadeo
 

Coordinador: Javier Bernal
 

Como en el Area de economia, la administraci6n, el mercadeo y el
 

desarrollo de semillas han recibido muy poca atenci6n y la
 

investigaci6n ha sido prActicamente nula; se considera que todas las
 

Areas son importantes y cualquier aporte puede ser muy positivo para
 

la agroindustria de semillas.
 

SegOn la gula elaborada por el CIAT, las prioridades deberAn
 

establecerse de tal manera que sirvan para cualquier tipo de entidad.
 

En el Area que nos ocupa, las prioridades difieren mucho si el
 

interlocutor es una entidad internacional de financiamiento, un
 

instituto t6cnico, un gobierno o una empresa privada; por lo tanto se
 

opt6 por considerar tres grandes Areas: Economla, Administraci6n y
 

Mercadeo, a las cuales se asign6 igual importancia, sin prioridad de
 

una sobre las demAs.
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En cada una de &stas areas se establecieron dos categorias de
 

prioridades. Una Categorla I que se refiere a la investigaci6n de
 

aspectos generales, que pueden aplicarse a cualquier tipo de empresa,
 

y una Categoria 2 que se refiere a casos especIficos y por lo tanto,
 

se aplica a una empresa determinada. Dentro de cada una de estas
 

categorlas se pueden fijar prioridades de acuerdo al interlocutor o
 

entidad a la cu jlse va a plantear la c.Iuci6n de los problemas.
 

Area de Economia
 

Categoria 1
 

- Revisi6n de politicas y estrateglas regionales y nucionales y
 

elaboraci6n de diagn6sticos para proponer politicas.
 

- Protecci6n varietal.
 

- Costos y beneficios de la certificaci6n.
 

- Metodologia para la elaboraci6n de estudios de factibilidad.
 

- Capacitaci6n.
 

Categoria 2
 

- Punto de equilibrio de los distintos procesos.
 

- Rentabilidad de los diferentes procesos.
 

Area de Administraci6n
 

Categorla I 

- Diagn6stico del esta(io de las empresas. 

- Sistemas de reestructuraci6n de empresas. 

- Estudio de factibilidad. 

Categoria 2 

- Capacitaci6n. 

- Financiamiento. 

- Sistemas contables. 

Area de Mercadeo
 

Categoria 1
 

- Capacitaci6n.
 

- Metodologia de investigaci6n de mercados.
 

- Desarrollo de mercados.
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Recomendaciones sobre Capacitaci6n para Am6rica Latina
 

Coordinador: Cilas Pacheco-Camargo
 

I. 	Siguiendo los prop6sitos establecidos en la gula de trabajo y
 
despu6s de haber analizado las memorias de lI Reuni6n de Trabajo
 

sobre Estrategias para la Capacitaci6n en fecnologia de Semillas
 

en Amrica Latina el grupo propone:
 

1. 	 Utilizar los "Diagn6sticos de Desarrollo de Semillas"
 

elaborados por la Unidad de Semillas del CIAT para la
 

realizaci6n de diagn6sticos nacionales sobre el desarrollo
 

de la industria de semillas.
 

2. 	 Planificar y desarrollar a nivel nacional programas propios
 

de capacitacibn, creando - mecanismo nacional que coordine
 

los sectores oficial, enpresarial y educacional para
 

estructurar con la 
 definici6n previa de prioridades,
 

estrategias nacionales de capacitaci6n con la cooperaci6n
 

de centros regionales especializados.
 

3. Lograr que la capacitaci6n del personal involucrado 
en
 

actividades de semillas se 
haga con base en las prioridades
 

del programa nacional, teniendo en cuenta los niveles
 

t6cnico, empresarial, productor, c'nsumidor y de toma de
 

decisiones.
 

4. 	 Recomendar que los programas de estudio de las 
Facultades
 

de Agronomia incluyan un curq5 general obligatorio sobre
 

producci6n y tecnolagia de semilas y que en las
 

universidades 
 con personal docente e infraestructura
 

adecuada, se dicten cursos especializados y de posgrado,
 

incluyendo investigaci6n en producci6n y tecnologla de
 

semillas.
 

5. 	 Facilitar a las instituciones interesadas los m6dulos de
 

ensenanza y los programas de estudio para la estructuraci6n
 

de cursos de capacitaci6n t6cnica y enseanza universitaria
 

aquI elaborados, los cuales se pueden utilizar en programas
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de estudio ya establecidos o en aquellos que se vayan a
 

establecer.
 

6. 	 Recomendar a los participantes en la reuni6n y a otras
 

personas interesadas, que obtengan referencias
 
bibliogrAficas para ampliar las fuentes de informaci6n
 

acad6mica en los temas definidos en los m6dulos de
 
ensehanza y que se las envien a las instituciones que
 
cuenten con programas de semillas, con copia de las mismas
 

a la Unidad de Semillas del CIAT.
 

7. 	Recomendarles a aquellas instituciones con capacidad para
 

elaborar unidades audiovisuales y videocassettes que al
 
preparar este tipo de materiales establezcan prioridades en
 
relaci6n con la capacidad de especializaci6n y los recursos
 

disponibles, para favorecer en forma coordinada su
 

intercambio y evitar la duplicaci6n de esfuerzos.
 

8. 	 Establecer condiciones que permitan la efectiva
 

implementaci6n de las recomendaciones anteriores, con la
 

coordinaci6n del CIAT, instituci6n que peri6dicamente podrd
 
promover reuniones con los representantes de los organismos
 

nacionales, regionales e internacionales relacionados con
 

la actividad de semillas.
 

9. 	Promover la realizaci6n de esfuerzos para que el CIAT
 

coordine y actOe como punto de convergencia de
 
informaciones de inter6s para el desarrollo de la
 

producci6n y utilizaci6n de semillas en Am6rica Latina.
 
10. 	 Desarrollar un directorio de t6cnicos en semillas, por
 

especialidades, para distribuir a todas las instituciones
 

involucradas en prograias de semillas de AmWrica Latind.
 
11. 	 Promover actividades destinadas a la concientizaci6n de los
 

lideres del sector agricola de la regi6n, sobre la
 

importancia de programas efectivos de semillas para el
 
desarrollo de la agricultura.
 

12. 	 Planear y ejecutar cursos dirigidos a los extensionistas, a
 
nivel nacional, regional e internacional, con el objeto de
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aumentar el conocimiento del valor que tiene la utilizaci6n
 

de semillas de buena calidad.
 

13. 	 Recomendar que las asociaciones nacionales y regionales
 

busquen alternativas de financiamiento para desarrollar
 

actividades de capacitaci6n en semillaF.
 

II. El plan a largo plazo de la Unidad de Semillas del CIAT segon el
 

an~lisis realizado por el grupo de trabajo, es un plan bastante
 

ambicioso. Para alcanzar sus metas seria conveniente
 

reconsiderar las estrategias propuestas en las pAginas 13, 14,
 

15 y 16, de tal modo que las responsabilidades sean distribuldas
 

a niveles nacionales, subregionales y regionales, aprovechando
 

los recursos existentes.
 

III. 	El grupo recomienda desarrollar esfuerzos con el objeto de
 

generar materiales bibliogr~ficos, para cada disciplina, que
 

sirvan para capacitar los recursos humanos que ejecutan las
 

actividades en las diversas fases de la producci6n y utilizaci6n
 

de semillas.
 

Recomendaciones sobre Capacitaci6n para los Palses del Caribe de
 

Habla Inglesa
 

Coordinador: R.A. Brathwaite
 

1. 	Se debe empezar a planear de inmediato un curso en ingl6s en el
 

CIAT para abril-mayo, de 1986, el cual debe estar dirigido
 

especialmente al personal involucrado en la producci6n de
 

semillas. Los participantes provendr~n de los cuatro paises que
 

tienen actualmente facilidades de producci6n: Belize, Guyana,
 

Jamaica, Trinidad y Tobago. Se consideraran tci6n las
 

solicitudes de fuera de la regi6n hasta cubrir el cupo m~ximo de
 

25 participantes. El nfasis se harA en maiz, leguminosas y
 

cualquier otro cultivo tradicional de la regi6n que justifique
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la producci6n local de semillas. La secci6n de yuca estard a
 

cargo de personal del CIAT segOn sea necesario.
 

2. 	Hay que establecer si hubo en la regi6n ms actividades en
 

semillas durante el periodo 1985-86, organizadas por otras
 

instituciones. Se deben establecer vinculos con instituciones
 

como el CARDI (Caribbean Agricultural Research and Development
 

Institute) y la CFC (Caribbean Food Corporation) las cuales
 

pueden tener inter6s en semillas.
 

3. 	Se debe investigar la posibilidad de obtener otras fuentes de
 

financiamiento para reducir el gasto de los fondos de la Unidad
 

de Semillas.
 

4. 	Por otra parte, se identific6 tambifn tentativamente la
 

necesidad de otros dos tipos de reuniones:
 

a) Para extensionistas que trabajen con semillas en todos los
 

territorios de la regi6n; en este curso se enfatizarian los
 

aspectos relacionados con el almacenamiento, distribuci6n y
 

comnercial izaci6a.
 

b) 	Una reuni6n corta con personas de alto nivel en la regi6n
 

para discutir el concepto de la coordinaci6n regional en
 

aspectos de semillas.
 

Estos dos eventos se realizarian probablemente en el Caribe y n6
 

en el CIAT.
 

Conclusiones y Recomendaciones del Grupo Coordinador
 

Coordinador: Flavio Popinigis
 

Los asistentes a este Taller recomiendan que los esfuerzos en
 

investigaci6n y capacitaci6n sobre producci6n y tecnologia de
 

semillas abarquen tanto la agricultura comercial como la tradicional
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de los pequenos agricultores y por lo tanto, hacen las siguientes
 

propuestas:
 

1. Que el CIAT promueva y coordine la organizaci6n de un "colegio
 
invisible", a nivel mundial, que permita 
a los investigadores
 
conocer los trabajos sobre investigaci6n en semillas. Esta
 
relaci6n se deberA actualizar anualmente.
 

2. 	Que el CIAT publique peri6dicamente un boletin t6cnico con los
 
avances de la investigaci6n en semillas.
 

3. 	Que el CIAT se responsabilice por la publicaci6n de ResOmenes de
 
Semillas en espahol, que incluyan trabajos publicados dentro y
 

fuera de la regi6n.
 

4. 	Que el CIAT incentive la creaci6n de asociaciones nacionales y
 
regionales de tecn6logos de semillas y promueva el
 

fortalecimiento de las ya existentes.
 

5. Que el CIAT tome a su cargo temporalmente la Secretarla
 
Ejecutiva de la Asociaci6n Latinoamericana de Tecn6logos de
 
Semillas (ALES), hasta tanto 6sta desarrolle su propia
 

capacidad.
 

6. 	Qjue ALES forme Comit6s T~cnicos de Investigaci6n en semillas,
 

por disciplinas.
 

7. 	Que las asociaciones nacionales y regionales promuevdn la
 
realizacitn de cursos, talleres, reuniones y congresos 
que
 
permitan el intercambio de informaci6n entre productores de
 
semillas, tfcnicos de empresas, inspectores, investigadores y
 
administradores de programas de semillas.
 

8. 	Que se establezca en cada pals una coordinaci6n efectiva para la
 
investigaci6n en semillas.
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9. 	Que se promueva la creaci6n y fortalecimiento de cursos de
 

posgrado en tecnologia de semillas y se ofrezcan simposios y
 

cursos cortos para capacitar a los investigadores en semillas.
 

10. 	 Que se fortalezca la investigaci6n y capacitaci6n en las
 

universidades e instituciones de investigaci6n mediante el
 

establecimiento y operaci6n de unidades de semilla b~sica.
 

11. 	 Que las asociaciones nacionales o regionales soliciten
 

financiamiento para la ifivestigaci~n en semillas al sector
 

privado, a las agencias nacionales e internacionales y a otras
 

instituciones. Sien,pre hay recursos para financiar proyectos
 

serios y bien elaborados.
 

1z. 	 Algunas de estas recninendaciones se podrAn poner en ejecuci6n en
 

forma inmediata, otras se deber~n presentar al Seminario
 

Panamericano de Semillas, para que se analicen e implementen.
 

13. 	 Al pasar el Tesauro a' idioma espanol, debe haber una buena
 

participacifn de los especialistas en semillas, para
 

enriquecerlo y definir clarainente la terminologia.
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RESUMENES DE LOS TRABAJOS PRESENTADOS
 

o &P ~ ,.. 



01 NUEVOS CAMINOS EN LA INVESTIGACION SOBRE
 

TECNOLOGIA DE SEMILLAS
 

James C. Delouche
 

Existe una larga, bien establecida y plenamente documentada
 

tradici6n en la investigaci6n sobre semillas. Fn el aOn amIplio campo
 
de la calidad de semillas, la investigaci6n ha dado mayor &nfasis
 

durante los ultimos 100 ahos a la identificaci6n de atributos
 

significativos para la calidad, j establecer su relativa importancia,
 

a desarrollar y mejorar metodologias para evaluar la calidad y a 
diseihar sistemas y facilidades de acondicionamiento que mantengan la 
calidad de la semilla desde la cosecha hasta la siembra. Hasta hace 
poco, el "mantenimiento de la calidad" fue la principal estrategia de
 

investigaci6n. Los resultados de la investigaci6n en esta Area
 
evidencian que gran parte de las semillas, en la mayoria de los
 

ambientes de producci6n, alcanza un alto nivel de calidad cuando
 
llega a la madurez fisiol6gica pero que esta calidad decrece
 
r~pidamente aOn con condiciones de producci6n ideales, tales 
como
 
tiempo seco y poca humedad. Sin embargo, la calidad de la semilla o
 
su desempeno se pueden "mejorar" notoriamente disminuyendo la tasa de
 

p6rdida de calidad o deterioro. La ,estrategia de mantenimiento de la
 
calidad si'jue siendo vAlida y los investigadores deben perseverar en
 
ella pero sin dedicarle atencifn exclusiva. De hecho, los programas
 

que comienzan a investigar en semillas deben dedicar por lo menos un
 
75% de sus recursos al desarrollo o mejoramiento de metodologias para
 

mantener la calidad de la semilla durante el ciclo de producci6n,
 

especialmente de la cosecha a la siguiente estaci6n de siembra.
 
La siguiente es una lista no exhaustiva de la investigaci6n que aOn
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queda por hacer, en la estrategia del mantenimiento de la calidad:
 

- Definici6n del papel de los hongos en el deterioro de la 
semilla, tanto en el campo como en el almacenainiento. 

- Determinaci6n de la influencia que tiene la calidad fisiol6gica 
de la semilla en el crecimiento, desarrollo y producci6n de los 

cultivos. 

- Identificaci6n de Areas ecol6gicamnent, favorablrs para la 
producci6n de semillas. 

- Desarrollo de metodologlas o sistemas ms eficientes para secado 
y almacenamiento de semillas, incluyendo fuentes alternativas de 

energia y nateriales de almacenamiento ms econ6micos. 
- Mejoramiento del equipo de acondicionamiento y de metodologias y 

procedimientos operacionales para separar contaminantes y 

aumentar la calidad. 

- Disminuci6n de la incidencia de pat6genos transmitidos por la 

semilla. 

- Reducci6n de la incidencia y severidad del daho mecanico de las 

semillas. 

- Mejoramiento de las metodologlas de producci6n de semillas, para 

cultivos especiales en donde se usan partes de la planta 
diferentes a la semilla, como en muchos cultivos de hortalizas, 

forrajes y ornamentales. 

- Formulaci6n y desarrollo de m6todos eficientes para aseguar la 

calidad y de procedimientos y tecnologias para su control. 
- Desarrollo de m6todos mas rApidos, confiables y portAtiles para 

evaluar la calidad, incluyendo t6cnicas para identificaci6n de 

cultivares. 

- Establecimiento de criterios para determinar la necesidad del 

tratamiento de semillas con fungicidas. 

Nuevas Estrategias en la Investigaci6n en Semillas
 

Se ve claramente que los resultados de la estrategia de
 
mantenimiento de la calidad no responden adecuadamente 
a los
 
requerimientos de una agricultura intensiva, 
 de altos insumos y
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m~ximos rendimientos y que se pueden quedar cortos ante la demanda
 

futura de una agricultura sin defectos, basada en la biotecnologla.
 

Los dos nuevos enfoques para responder a las necesidades de una
 
agricultura de mAximos rendimientos son: 1) una estrategia para
 

mejorar la calidad y 2) una estrategia para fortalecer la calidad o
 

el desempeho de las semillas.
 

Mejoramiento de la calidad
 

La herencia determina la maxima calidad o potencial de desempefho
 
de una clase de semilla. El mejoramiento de la calidad de la semilla
 

y de su desempefio, mediante fitomejoramiento, no ha sido
 

suficientemente explotado, a pesar de la creciente evidencia acerca
 

de la heredabilidad de las propiedades f~sicas y fisiol6gicas de la
 

semilla, asociadas con la calidad y/o desempeho. S61o la semilla de
 

soya ha recibido especial atenci6n, por la gran dificultad de
 
producir semilla de calidad satisfactoria en el tr6pico y subtr6pico
 

h~medos. El anfoque gen6tico para mejorar la calidad de la semilla
 

debe considerarse una estrategia a largo plazo. El 6nfasis de esta
 

estrategia debe enfocarse en las siguientes areas: resistencia de las
 

semillas al deterioro en el campo; aumento de la longevidad de las
 

semillas durante el almacenamiento, mejoramiento de la capacidad de
 

germinaci6n y de emergencia en condiciones ambientales marginales,
 

por ejemplo, de temperatura, humedad, toxicidad mineral o salinidad;
 

obtenci6n de plntulas con mayor fortaleza mec~nica, es decir, con
 

mayor fuerza de emergencia y mejor arquitectura.
 

Fortalecimiento de la Calidad
 

AOn cuando el potencidl de calidad de la semilld aumente
 

mediante mejoramiento y se mantenga con la aplicaci6n de metodologlas
 

y tecnologias apropiadas, se pueden presentar situaciones en las 

cuales el desempeho satisfactorio o no de la semilla dependa del 

"fortalecimiento" de su calidad. Esta estrategia puede ser 
beneficiosa cuando se trata de: 1) fortalecer de alguna forma la
 

calidad para estimular la germinaci6n en suelos frios y acortar el
 

periodo de emergencia; 2) fortalecer la resistencia o reducir el
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dafio --usado por las inundaciones; 3) fortalecer la resistencia a la
 

salinidad y a otras condiciones de toxicidad mineral; 4) fortalecer
 
la capacidad de emergencia en suelos con bajo potencial de humedad;
 

5) fortalecer la capacidad de ]as semillas para mantener su vigor en
 
suelos muy secos para la germinaci6n, hasta que se presenten 1a3
 

condiciones adecuadas de humedad; 6) fortalecer la tasa de
 

crecimiento de las plhntulas y su coinpetividad con las malezas; 7)
 

aumentar ]a uniformidad de emergencia.
 

Se estA desarrollando und gran variedad de tratamientos para
 

fortalecer la calidad; entre ellos se pueden mencionar los
 
siguientes: impregnaci6n de la semilla antes de la siembra, con
 

fungicidas, reguladores de crecimiento y otros productos quimicos
 
fitoactivos; "osmoacondicionamiento" de la semilla durante cuatro a
 

diez dias a temperaturas bajas, en soluciones de glicol polietileno a
 

potenciales osm6ticos muy altos, pa,'a evitar la germinaci6n; lavados
 

de pre-germinaci6n en varias soluciones de sales; tratamiento de la
 

semil1a con maateriaIes capaces de hacer mAs favorable el
 
microambiente de la cama de semillas; rejuvenecimiento o tratamiento
 

de restauraci6n para vigorizar las sendillas; comhinaci6n de
 

tratamientos de fortalecimiento con flL.-dos o geles para preservar 
los beneficios del tratamiento y modi ar favorablemente el 

microambiente. 

El fortaleciniento de la calidad de la semilla es una Area de
 

investigaci6n excitante, con buenas perspectivas para hacer
 

descubrimientos verdaderamente dramAticos. Sin Lnibdrgo, lo costoso y
 
tedioso de los tratamientos parece limitar la aplicaci6n de esta
 

tecnologla s6lo a cultivos de periodo corto y alto valor, como las
 

hortalizas.
 

Las Semillas como Sistema de Transferencia
 

La semilla es el organismo de reserva, portador del componente
 

gen6tico de las plantas de una generaci6n a la siguiente. La semilla
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est5 muy bien disehada para estos papeles, es pequena, port~til , muy 

resistente al estr~s ambiental y de vida relativamente larga. Cada 

vez mns, la semilla se considera y se usa como un conveniente 

"transportador" de materiales ex6genos, con el prop6sito de proteger 

la semilla o la planta en desarrollo contra las plagas, influir en el 

crecimiento y desarrollo de la planta, y/o modificar en forma 
favorable el ambiente que rodea a la semilla. Algunos productos que 

se adicionan son : insecticidas sistEnmicos para controles tempranos 

de insectos; fungicidas sist~micos para proteccion de las plantulas y
 

del cultivo; micronutrientes como Zn, Mo, B, Mg, etc., herbicidas, 

protectores y/o antidotos contra herbicidas; per6xido de calcio en 
semillas de arroz para proveer oxigeno en siembras de terrenos 

inundados; razas de Bacillus subtilis en mani y Trichodema para 

contrarrestar microorganismos daninos. 

Los materiales aplicados a las semiIllas para que 6stas los 

transporten a los cultivos, son costosos. En muchos casos la 

germinacibn y la emergencia son cruciales para lograr el efecto 

deseado. Asi, ]a buena calidad de la semilla es el 
 principal 

requisito para su uso como transportador de materiales en el cultivo. 

El mejoramiento resultante de las estrategias de mantenimiento, el 

aumento y el fortalecimiento de la calidad son por lo tanto 

importantes para desarrollar al mniximo el potencial de la semilla 

como sistema de transporte. 

Las Promes,is de la Biotecnologia 

Biotecnologla es un t6rmino que se ha usado mal y con exceso y 
del cual tdmbin se ha abusado. Pero corno una revoluci6n biol6gica 

est6 en camino no hay forma de escapar a 6sto. Para nuestros 

propfsitos, solamente citarenmos dos Sreas de desarrollo potencial de 

la biotecnologia.
 

ingenierla de recombinaci6n gen6tica 

La transferencia de genes especificos o de conjuntos de genes de
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las especies indeseables o desconocidas a los cultivos, ya una
es 

realidad. Esta tecnologia nos puede dar simultneamente cultivos 
resistentes a los herbicidas, cultivos que produzcan sus 
propios
 

fungicidas e insecticidas, cultivos que sean tolerantes a la
 
salinidad o a altos niveles 
 de Al y cultivos que sinteticen
 

materiales especficos como azOcares, proteinas, aceites y muchos 
otros. 
 Las semillas ser~r el sistema de transporte para los genes 
transferidos y para los materiales ex6Ogenos que se desee aplicar.
 

Semillas cultivadas
 

Los ripidos avances en el cultivo de tejidos, particularmente Ol
 

tipo que conduce a la embriog6nesis som~tica, presagian en verdad 
logros asombrosos. Ya es posible a nivel experimental producir 

embriones cultivados, es decir, embriones somiticos seleccionados de 
tejidos juveniles o reproductivos. Estos embriones som~ticos 

cultivados se pueden encapsular en una envoltura sint~tica que simule
 

la cubierti de la semilla y se pueden usar en una operaci6n de 

siembra tradicional. 

La capacidad para producir masivamente semillas cultivadas
 

abrir6, sin duda, vias de potencial ilimitado: en la f~L'ica se
 
podr~n producir semillas perfectas, sin defectos; los hibridos se 
obtendr~n sin problemas de transferencia de polen; la f6rmula de
 
encapsulaci6n l)ermitir5 hacer rigurosas regulaciones sobre el tiempo 

y la tasa de germinaci6n y de emergencia. 
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SECCION SOBRE PRODUCCION DE SEMILLAS
 



02 ALGUNOS TOPICOS ESTUDIADOS EN PRODUCCION DE SEMILLAS
 

Cilas Pacheco Camargo
 

La investigaci6n en Amrica Latina comenz6 a desarrollarse como
 

consecuencia de la introducci6n y adaptaci6n de tecnologlas generadas
 

en otros palses. En America Latina, las considerables variaciones
 

edafo-climAticas en gran parte de los palses del Area tropical
 

originan un fuerte antagunismo entre las condiciones 6ptimas para
 

producir granos y aquellas necesarias para producir semillas de alta
 
calidad; a causa de 6sto, algunos paises se ven forzados a realizar
 

importaciones masivas de semilla.
 

Se resalta el hecho de que el desfase en el desarrollo
 

cientifico del Area agricola de Amrica Latina estA directamente
 

relacionado con el desarrollo de sus recursos humanos. Soioc,,Le
 

desde la d6cada de los 40 los gobiernos se preocuparon de formar los
 

primeros especialistas en el Area agricola. Cor los escasos recursos
 

disponibles y ante el gran nOmero de problemas surgidos en el
 

desarrollo agrIcola, fue necesar>' ustablecer prioridades en las
 

Areas de investigaci6n. Dentro de esas Areas se destacan los
 

trabajos sobre mejoramiento ger6tico, densidades y 6pocas de siembra,
 

fertilizaci6n, irrigaci6n, control de plagas y enfermedades.
 

Los resultados de las investigaciones crearon las condiciones
 

propicias para producir un incremento considerable en la producci6n
 

de granos y surgi6 la necesidad de organizar sistemas de producci6n
 

de semillas. Para ello, se adaptaron t6cnicas y normas de palses
 

desarrollados, tales como estAndares de producci6n en campo,
 

aislamiento, t6cnicas de inspecci6n, cosecha y otros que, con el
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tiempo, demostraron no ser los mAs adecuados para las condiciones
 

locales. Se estableci6 asi la necesidad de realizar investigaci6n en
 

tecnologla de semillas, la cual se inici6 en la mayoria de los casos
 

como 	parte integrante de otras disciplinas del Area fitot6cnica,
 

desarrolladas por d4-ersas instituciones gubernamentales. Por otra
 

parte, el desarrollo de algunos programas especificos de semillas
 

propici6 las condiciones para un mayor dinamismo y apoyo a la
 

investigaci6n en semillas. Se destaca el papel que ha desempehado la
 

Universidad del Estado de Mississippi en cuanto a capacitaci6n de
 

personal, telaboraci6n de reglamentos, organizaci6n de programas de
 

semilla y difusi6n de una filosofia de trabajo en la investigaci6n
 

sobre tecnologla de semillas.
 

Con relaci6ii a los t6picos estudiados sobre producci6n de
 

semillas en la regi6n, 6stos se pueden enarcar oentro de dos Areas:
 

1. 	 Antes de la siembra: se destacan algunos trabajos importantes
 

relacionados con la descripci6n y recomendaci6n de cultivares;
 

Areas ecol6gicuwnente propicias para la producci6n de semillas;
 

inventario de recursos y origen de las semillas. Alguros de
 

estos temas no se han explorado adecuadanente.
 

2. 	 Despu6s de la siembra: En esta fase se tient un considerable
 

volumen de trabajos de investigaci6n. La mayoria de ellos
 

enfatizan el efecto de las operaciones de manejo del cultivo
 

sobre la calidad fisica, fisiol6gica, gen~tica y sanitaria de
 

las semillas. Algunos temas investigados son: densidades de
 

siembra; emergencia; vigor de plAntulas; control de malezas;
 

aplicaci6n de pesticidas, fertilizantes y defoliantes; dalos
 

mecAnicos; 6poca; sistemas y retraso de la cosecha;
 

polinizaci6n; aislamniento, etc.
 

Se hace especial referencia a las investigaciones realizadas,
 

principalmente en el Brasil, y se destaca que ya desde 1917 se hablan
 

realizado algunos trabajos con semillas. De 1950 a 1970 el volumen
 

de investigaci6n aument6. En su mayorla se relacionaba con las
 

prilebas de germinaci6n y pureza y carecla de una adecuada metodologla
 

cientifica.
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En la d6cada de los 70 se realizaron mAs de 500 trabajos pero s6lo un
 
5% se referla a temas de producci6n de semillas. A partir de 1979,
 

la investigaci6n se fortaleci6 considerablemente. A pesar de estos
 

avances, se considera que la investigaci6n en el Area de producci6n
 

de semillas no recibe suficiente atenci6n, considerando que es en
 

esta fase donde se define el carActer cualitativo de la semilla. La
 
generaci6n y adopci6n de nuevas tecnologias brindarA mayores
 

posibilidades para cambiar las viejas costumbres de manejo de
 

nuestras semillas en la fase de campo.
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03 CONTRIBUCION A LA SESION DE PRODUCCION DE SEMILLAS -


INVESTIGACIONES RECIENTES
 

M.R. Turner
 

En esta presentaci6n se consideran solamente aquellos aspectos
 

de producci6n de semillas que estAn relacionados especificamente con
 

el uso de la semilla como tal y que son de significado prActico.
 

En los paises desarrollados, normalmente las compafilas que 

producen y mercadean semilla hacen mLy poca investigaci6n sobre las 

prActicas rutinarias de producci6n de semilla; la semilla se produce 

mediante contratos con agricultores capacitados quienes conocen los 

requisitos especiales de los cultivos y tienen las facilidades 

aoecuadas para nianejar correctamente la semilla. Se requiere 

investigaci6n agron6mica para apoyar la producci6n de semilla, en lo 

que podriamos llamar "pequeha adaptaci6n local" de las prActicas 

establecidas. El autor cree que en general las t6cnicas necesarias 

para producir semilla de buena calidad, particularmente en cultivos 

de granos, son ampliaicnte conocidas. Sin embargo, en cultivos que 

se multiplican vegetativamente, como los pastos y las hortalizas, la 

situaci6n es muy diferente y existen problemas de producci6n mucho 

mAs complejos. 

Merecen atenci6n las Areas relacionddas con los niveles de
 

fertilizaci6n de cultivos y con el daho mecAnico de la semilla
 

durante la cosecha y el procesamiento, especialmente en las
 

leguminosas, por la relaci6n que existe entre el daho mecAnico y la
 

germinaci6n y vigor de las semillas. En cuanto al vigor, a pesar de
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su importancia, hay muy pocas pruebas confiables que sean de uso
 

amplio y de aplicaci6n universal.
 

Otro t6pico muy especializado y dificil es la sanidad de las
 

semillas; aquI los esfuerzos deben dirigirse mrs hacia el control de
 

las enfeedades con fungicidas, aplicados antes y despu6s de la
 

cosecha, que hacia el desarrollo y mejoramie to de pruebas
 

especificas de laboratorio, las cuales podrSn realizar otras
 

instituciones especializadas entre las cuales la ISTA desempea un
 

gran papel como organismo coordinador.
 

Un cultivo que requiere especial dedicaci6n es la soya, a causa
 

de los problemas que presenta durante la cosecha por su deterioraci6n
 

fisiol6gica y patol6gica, lo cual a~n limita la utilizaci6n de este 

cultivo en algunos palses en desarrollo.
 

Otro aspecto que se debe mencionar es el del tratamiento de la
 

semilla o mejor de su uso como portadora de agroquimicos, campo en el 
cual hay un futuro promisorio. El problema es que la cantidad de 

material que puede llevar una semilla mediante los m6todos 

convencionales est limitada por la adhesi6n flsica y los riesgos de 

fitotoxicidad. Actualmente hay inter6s en los revestimientos de capa 

delgada que sean estables en la semilla y que no afecten de manera 

considerable la absorci6n de humedad despu6s de la siembra. Este 

trabajo lo adelantan companas privadas y en consecuencia, la 

tecnologla de los materiales de revestimiento y su aplicaci6n es 
confidencial. Sin embargo, se sabe que son polimeros aplicados 

mediante aspersi6n de neblina o llovizna a volumen ultra-bajo, tal 
vez en forma parecida a la aplicaci6n de pintura para autom6viles.
 

Estas semillas revestidas de polimeros se estAn ensayando en
 

Inglaterra y se podr~n utilizar ampliamente en unos dos ahos. Por 

ahora, el nivel tecnol6gico y el costo, sin duda, van a limitar su 

pronta adopci6n en los paises en desarrollo. 
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Por otrd parte, se indica que hay muy 
poca investigaci6n 
orientada a evaluar los riesgos de contaminaci6n gen6tica de cultivos 
autopolinizados durante la multiplicaci6n en eI campo. Se requieren
 
trabajos y cuidados especiaIes cuando 
se mantienen y muultiplican las
 
primeras generaciones de cultivares diversos en parcelas muy
 
pr6ximas: los resultados que se obtengan en estos trabajos variaran 
segOn el medio ambiente y las variedades estudiadas. En on trabajo
 
realizado recientemente en Portugal con la tkcnica del gen marcador, 
se encontr6 un O.8". de polinizaci6n cruzada en Phaseolus vulqaris. 

Otro aspecto de mucho interns actual es el relacionado con la 
producci6n de variedades hibridas FI y con el uso de gameticidas 
quimicos, en cuitivos de jutopolinizaci6n, como cereales menores y 
leguminosas.
 

Esta t6cnica empieza a utilizarse a nivel comercial con
 
cultivares do trigo en 
Estados Unidos y Europa. Es preciso que estos
 
materiales rindan 2
de 15 a 0 rns que los producidos
 

tradicionalmente, pard cubrir los mayores costos de producci6n. 

Finalmente, para estar a] corriete sobre las investigaciones 
que se realizan y evitar duplicaciones, existen publicaciones 
peri6dicas, en especial eI "Seed Abstracts", a las cuales deben
 
suscribirse las instituciones nacionales que trabaoin en 
semillas.
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04 INVESTIGACIONES RECIENTES EN PRODUCCION DE SEMILLAS
 

EN LA UNIVERSIDAD DEL ESTADO DE OREGON
 

William C. Young, III
 

El estado de Oreg6n se caracteriza por ser un gran productor de
 
semilla de pastos y de otros cultivos, como leguminosas de grano y
 

hortalizas.
 

La producci6n de pastos se hace en grandes fincas y cuenta con
 
el apoyo de vigorosos programas de investigaci6n, ensehanza y
 
extensi6n de la Universidad. Los programas de semilla b~sica y
 

certificada est~n a cargo del Servicio de Extensi6n.
 

Una de las Areas de investigaci6n en la que se trabaja
 

actualmente es la relacionada con el efecto que tienen la dosis y la
 
6poca de aplicaci6n del nitr6geno en primavera, sobre la producci6n 
de semilla de Lolium perenne, ya que el nitr6geno es el elemento 
crucial pjara la producci6n de semillas, por su influencia en los 
componentes del rendimiento. Se concluy6 que es posible aumentar la
 
eficiencia en la producci6n de semillas mediante una aplicaci6n
 

fraccionada de nilr6geno. La aplicaci6n de nit'5geno en primavera en
 
dosis superiores a 120 kg/ha no parece proporcionar mayores
 

beneficios. En el futuro, el mejoramiento en la producci6n de
 
semilla deberA dirigirse a lograr una mejor utilizaci6n del potencial
 

de rendimiento durante el llenado de la semilla.
 

Un segundo campo de investigaci6n consiste en la evaluaci6n del
 
potencial de los retardadores del crecimiento de las plantas (RCP),
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capaces de reducir la altura de las plantas y de 
fortalecer los
 
tallos para disminuir las p~rdidas de semilla causadas po.' el vuelco
 
o acame. 
 Algunos productos promisorios son el PP333 de ICI conocido
 
como Parlay y el EL500 de Elanco. Se estAn determinando las dosis y
 
6pocas de aplicaci6n en diferentes especies y variedades de pastos,
 
para la producci6n de semilla. Los resultados obtenidos hasta ahora
 
indican que los retardadores de crecimiento de las plantas son muy
 
Otiles para reducir, retardar o limitar el volcamiento. Igualmente,
 
la menor producci6n de materia seca es resultado del reducido
 
crecimiento del 
tallo, con muy poco efecto sobre el nOmero de hojas o
 
Ar.3 foliar. MAs a~n, los retardadores no han reducido el desarrollo
 
reproductivo y es posible 
aumentar el rendimiento potencial. Los
 
principales componentes del rendimiento de la semilla son un mayor
 
nOmero de macollas f6rtiles a la cosecha y un mejor 
llenado o
 
formaci6n de la semilla.
 

Una tercera Area de estudio es la -elacionada con los efectos de
 
la duraci6n del pastoreo en el rendimiento de semilla de Lolium
 
multiflorum. Otra Area de investigaci6n tiene que ver con la siembra
 
asociada, durante el aho de establecimiento de gram~neas perennes con
 
cereales de grano. El 
ubjetivo de esta investigaci6n es estudiar las
 
combinaciones de cultivos 
de cereales y el espaciamiento de surcos
 
que permitin usar la asociaci6n de cultivos en las condiciones de
 
Oreg6n. Los datos disponibles hasta el momento indican que el
 
ingreso producido por el cultivo de cereales durante el ato de
 
establecimiento del pasto producirla un beneficio adicional 
en un
 
perlodo de dos anos, a diferencia del establecimiento de la festuca
 
roja en monocultivo.
 

Una Oltima Area de trabajo es la de proporcionar informaci6n
 
sobre el pGtencial de rendimiento de semilla de las nuevas 
variedades
 
y lineas avarzadas que se 
desarrollan anualmente, a nivel pOblico y
 
privado.
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Se ha establecido una nueva fuenLe de informaci6n para comunicar
 

los resultados de la investigaci6n en producci6n de semillas;
 

consiste en la aparici6n del "Journal of Applied Seed Production",
 

editado por la Universidad del Estado de Oreg6n (EE.UU.)
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05 NECESIDADES FUTURAS DE INVESTIGACION SOBRE
 
AGRONOMIA DE LA PRODUCCION DE SEMILLAS MEJORADAS
 

Ricardo C. de Le6n
 

Desde que el hombre encontr6 en la semilia un valioso aliado 
para cambiar sus h~bitos de vida de n6mnada a sedentario, aquella ha 
desempehado un importante papel en la producci6n de sus alimentos a 
trav6s de los tiempos. 

El mejoramiento gen6tico de variedades Otiles al hombre ha 
significado inriumerables aVdrces para satisfacer las necesidades
 
aljmenticias de pobiaci6nund Prundial que aumenta constantemente. 
Son pocos los fitomejoradores que entregan a las entidades semilleras 
una nueva variodad, acomparnada del paqueLe tecriolOgico necesario para 
la multipl)icacion masiva d(o sus semi lds. En Ia mayoria de los 
casos, para ]a solucion de problomas agronmicos en semi1las, se han 
debido adaptar m6todos utilizados para la producci6n do granos 
cumerciales. 

La lista do necesidades y campos de accion, quo reclaman la 
atenciOn de los investiq dures, principaimente en cuanto se refiere a 
sistemas de reproduccion, equipos y sistemas de siembra, labores 
culturales, m6todos de cosecha, partic ipacion en estudios econ6micos 
y otros es Iarga. [n especial, l(s siguientes temas requieren 
investigaci6n eslp);cfica: rotdciobn do cultivos, nanojo de herbicidas 
pre y post-onmrgent(s , requ sitos de aislamionto, sisteias, y equipos 
do siombra, aplicaci6n de riego, reguladores fonoIMgicos y de 
crecimiento, obtenci6n dc vdriedades de especies forrajeras con 
maduraci6n uniforme de las somilias y bajo grado de dehiscencia, 
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variedades 
 con resisLencia al daho mec~nico, variedades con 
resistencia a] ataque de plagas y enfermedades, uso de la t&cnica del
 
cultivo de tejidos p)ara obtener materiales libres de virus y
reproduc:ir ,maLeriales gen(.ticos de alto valor y finalrneite, diseho de 
equipos de co',echa. 

[xiste Una Jya indgotudle do OpoJrtunidades para la 
investiydcir) de los aspectos dyrunorricos do la roduccj6n de 
semi],las. Se plarited Id necesidad de estrechar vinculos de 
comunicaci6n permanente entre investiyadores, agricul tores 
productures, eut idades semi]leras y agricul Lores consumidoros, con el 
objeto d estdblecer rangos do prioridades para el mejor balance do 
Id orientaci(m do los progriwds de investiqaciOn. 
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06 PRODUCCION DE PAPA A PARTIR bE SEMILLA BOTANICA
 

Hugo Soplin
 

La papa puede propagarse por vIa vegetativa empleando 
tub6rculos-semilla, o por via sexual, empl]eando la semiilla botAnica 
que se extrae de los frutos (hayas) maduros. La propagaci6n niediante 
tubcrculos e- na pr~ctica tradicional en la produccin comercial de 
papa , en tanto jue el uso de semill a hoLinica ha estado restringido 
has td h,ce (poco a p roq rdmas de mejoraimiento genCtico, )ara la 

oltencifon df revIs va riedaides. 

La a(:ilidad con que se siembran los tub6rculos-semilla, el
 
crecimeinto 
 rli(ido y vi(oro.o de las pldntas que ellos producen y la 
uniformidid, etahi I ida(I y Ito rendiriiento potencial de los 
tub6rcu I,. i(-,,e(thrIdus , ',on los pri nc Iales atributos que han 
determinrado la ,ref overenia por 1]a ntil izaci6n de tubhrrculos-selril la 
cormo materi, alde !,ieira en los (:amlipos dedicados a ]a produccifn 
cOier'c ij , tanto de ,)apa pa na se'milla como para consuilo. 

.)in ermbarqo, la j rOpaa(Cin vegetatiVa de 1a papa tarbi n tierne 
desven.,jas, comr son: 1a ;ayor lprobabilidad de transferencia de 
virus y otros patoijernos (bactriias, hons, nriltodos, viroides, 
etc. ) , 1a neces idad de terrenos ex ter,o, para produci r los 
tul6rcu ls- semi I ]a , lo cos to, de tra ris )orte y a1ma cena.j e por 
tra ta rse de material voluminrsuo, lrs costo, de los tratainentos para 
romper la latencia o controlar el brotamierito de los tub6rculos, el 
alto costi)de lo s tubr rcu los requeridos pa ra sembrar una hectirea (2 
a 2.5 ton que a veces repres(.itamn del 30 al 601 del costo total de 
producci6n), el alto grado de perecibilidad de los tub6rculos y, la 
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repercusi6n que tiene el uso como material de siembra, de tub6rculos 
que podr~an emplearse para el consumo humano. 

En el filtimo decenio, ha aumentado el inter6s por evaluar el 
potencial de uso de la semiia bothnica de papa (SBP) para la 
produ-ci6n comercial , princiJpalmente en paises en desarrol io, donde 
hI carencia de tub6rculos-semilla baratos y de alta calidad 

fitosanitaria constituye un serio impedimento para el logro de altos 
rendimientos.
 

Es asi como esta nueva aiternativa, visualizada inclusive como 
otra posible "revoluci6n verde" se contina evaluando en varios 
palses como China, Corea, EUA, Canadai, Nueva Zelandia e India, por 
varias instituciones, entre Ias cuales el Centro Internacional de la 

Papa mantiene ei 1iderazgo. 

Los resultados de irvestigaciones recientes indican que, usando 

semilia bot~nica de papa, es factible obtener rendimientos superiores 

a ]as 40 ton/ha. Mediante el manipuleo gen6tico se ha podido reducir 
el problema de variabilidad gen6tica inherente en los cultivos que se 

propagan por via sexual, existiendo ya progenies que producen 

tubcrculos casi tan unifommes como los propagados por via asexual. 

En e presente trabajo se presenta primeramente i nformaci6n 

concerniente a la semilla bot~nica de papa, haci6ndose 6tifasis en los 

diferentes m6todos alterlativos para ]a producci6n de papa para 

consumo y, al final, se hace referencia a las situaciones en las 
cuales el uso de SBP pGdria ser promisorio, asi como tambi6n las 

ventajas y desventajas de su uso. 
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07 NECESIDADES DE INVESTIGACION SOBRE DETERIORO
 

PRECOSECHA DE SEMILLAS EN AMERICA LATINA
 

Fausto Miranda
 

Los programas de capacitaci6n en Tecnologia de Semillas para 
AnWrica Latina, cumplen una extraordinaria ldbor en ld preparacibn de 
personal dL apoyo para los programas de semi las deI ,!rea. 
Desaforturradanente, la cantidad de especiaIistas en semi1las que 
trabajan en ivestigaci n, control de calidad y extensi6n en semillas 
es notal)]emente infcrior a la cantid-jd de personal dedicado a 
consultoria, comercializaci6n y servicios de esta disciplina. 

Tomand en coenta (lue el t6rmino "calidad de semilla" es m~s 
popular que 'deerioro de seni 1a" y a caUSd del significado 
art dgriico de amhos tUrminos, es imrportarite precisa rlue, semilla con 
excelente, ddecuada o baja calidad, es sin6onimo de semilla con 
ml nimo, moderado o severo deterioro. En estos t6ri nos, la 

re(ifioici Cn del objutivo fundamiental de nuestros progranas de 
s 1millas deb(ria ser: producir nuficiente semilla con "deterioro 

Aio a( prdc coMrpetitivos.ios 

El reconocimiento de estos criterios permitiria criticar las 
opiniones de algunos comerciantes, administradores y tecn6logos de 
sOmillas, quieres defienden la convenienci. de comercializar 

crecientes vuljrnes de serilla con "deterioro moderado" (calidad 
dceptable) en lugar de estimular la obtenci6r de semilla con 
"deterioro minimo" (clidad excelente). 
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causa la suspension de proyectos o impide que 
sus resultados sean 
incorporados d lOs programas de control de calidad o desarrollo de
 
cultivares comerciales. 
 Para evitar lI persistencia de estos
 
irlconveniern.e', , los proyectos de investigaci6n sobre DEPRECO deben 
surgir de progriilds concretr., de investigaci5n pOblica o privada, 
diselidos lar,i atpoyar politicas de serillas, previamente definidas 

por los oralrlil'1r0, ::oirpe ten tes. 

Ia irosuf jli(,nIJa de recursos econ6micos para infraestructura, 
equipol, y pl-Or'IciI duxi Iiar, 'oi problemas tipicos de los proyectos 
(I iIve t f . 1r n es te sent ido,(i' . las compai'las privadas de 

emi I Il, detw.Inl fi Hranc iar o i nic iar programas propios de 
1live, f.i(p il m-, ,ie ILPREC(O, para apoyar sus programas de 
dearr(il I / (omrr Lil I izac iVa de cul tivares nacionales o importados. 

ticclf, le,lF,,td,, w, permitiridn evaluar objetivamente ]as posibles 
((is e r(.il,, quec teII r ,i 1a comercial izaci6n de semll 1a 

i(ioderadaimet.f. duteriru',da" en 
1o(ir de semila con detnrioro minitaO. 

Se preewntar, alliruos ejemplos de situaciones reales ocurridas en 
VerlIezmIl con los cuales se demuestra ]a necesidad de investigaciones 
cohre DE iPRIICO. 

Areds Priori . i rias de I rivest ijac i fn en DEPRECO 
- Cliracterizar li vlocidad de DEPRECO en las lineas y cultivares 

sohre" l,,]jerites de los lroiracis riacionals de f-itoniejoramiento, 

1)1ra de),irrol 1ar (uctiivcres resistentes a DEPRECO. 
- (ricteri,,ar lo , i.rore, de floraci~n, desarrollo de semillas, 

ldlUrz('f ii l,,lji(,l I) madurez de cosecha (MACO)(.1Af y 

Cc rCacter i/cir 1 i, po I ac i ones naturales de fi topat~genos 
triL,n i t i(,, por ',emi I Ici y so contrihucifn relativa al 
d'terior(. 

- Caractrizar l,s poblaciones de insectos asociados a] daio de la
 
SeMilia o que d(clan como vectores de fitopat6genos. 
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Caracterizar el papel de la semilla como diseminador de in6culo 

de fitopat6genos, de impor,wicia cuarentenaria, incluyendo 

transporte de nemntodos. 

Caracterizar la p~rdida de vigor y viabilidad de los cultivos 

evaluados.
 

Evaluar prActicas agron6micas y m6todos de control qulmico
 

racional que protejan la semilla.
 

DesarroIIar nuevos met odos de evaluaci6n del DEPRECO que
 

garanticen ]a consistencia de ]as investigaciones.
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08 INVESTIGACION SOBRE PRODUCCION DE SEMILLAS
 

EN ESPECIES FORRAJERAE TROPICALES
 

John 	E. Ferguson
 

La investigacibn sabre producci6n se define como on conjunto de 

actividades basddas en objetivos especificos para lograr un auriento 

de los conocimientos y de la eficiencia en hA prodicci6n comercial de 

semil las. 

La invOLigacibn sabre especies forrajeras tropicales se orienta 

normalmente hacia: 

A. 	Un Enfoque Gen6tico, es decir, evaluar la identidad y frorma de 
los miateriales utilizado, en Ai investigaci6n. Aqui se hace una 

distincirn entre: 1) cultivares e istentes, que tienen mAs 

imlporLancia e inters para la indtstria caoercia] de seiIlas, y 
2) accesi(nes de geriioplasma, que son la materia prima a la 

fuerte para los cultivares futuros. Estos son frecuentemente 
mAs iml)ortantes y ofrecen mayor inrers para los investigadores 
en proyradMas do pastos. 

[3. 	 Un Ti]So o Estilo de lovesti ali n, quo puede tomar las 

siguientes ormas: 1) basica, 2) a1 )licada y 3) de adaptaci6n. 
Car 	 especies forrajervs so considera m6s iiportante la 

rvestigacirn aplicdda. 

C. 	Las Discijflinas do TeUrOlogia do Semillas, es decir, 1) 
producci6rn, 2) secanmiento, acondicionamiento y almacenamiento, 
3) calidad y 4) economia, administraciOn, mercadeo y desarrollo. 

Con las especies forrajeras, la disciplina do producci6n puede 

neces, -r mws invesciyocin que con las especies de granos. 
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Con respecto a las especies de ard!i!vs, laJ industria de 
SeMilhs on cad, pais se hasi ni(irmal1m1te en varias especies y 

culLivarus; adellias, req tire on UXjrIHCO ded o iSi'eii, de l)roduccin 

existentes y Wa iduntifi(:acin de las limiLacione; Leurioloijs. En 
cuiP; nCcoCr dehen (Ie i 0ni a, de sarroll1r ,tue iproyc(tos i nves L ,Jd para 

resri lvr (stos prob1emsn. Ilat, dorde e,ip osible, Io, prodotl.tores 
de semillas deheii i lvo i cra(,(i reon ]a realiac iOn de ensays, pira 

oi)teller rets 1 dio m,11-, relevanlti . S(0 resomin aljI nas i red s hacia 

las cUIl eSe de"eo ori(nliar los liroyecLos , iLigac(:in en 

souMill ,. 

En cuan to a las Cs pe(cies de eqyImi nosav,, ,( act ividad de ]a 

induLria comlerc:io de(ICsemi Ild S US 5,;i( ; es 101(e',ario entLizar 1la 

imllilorticra(1 (I. los lpronJrima,mci Ilies lu evoi (aci0 de germloI)la,,,a 
y dIe pa s torin. Is to'. puro r(ias, eqa ierel (reli]h]s pa(1dra 1I nu de 

o~vstilt i 6n dle esycim. OMQii W, (1)111o insomo (:rorucial para 5ms 
ait vdrie. Pr or es La rin hiaw el ifesa(iI 1o de 1os proyoctos de 
mul Lipl r ic"n qu irivolran semi1 lans du eta cla e dlhe 
cow'; ider',irse piri il10 rio deri)ro (e Ion lWOJrulahs de' ivenLi gac:i(in de 

pa' n.l"to [Pr es-L, 5e prooirie la mw]l Lip1 racjc de(hm paia'emillas 
iriventijac i( oi a inii def in :e de (ion lih lrime' (Ct.ivid(i rle l a aci"n 

proyect.on (e iives Libaitio)n siLhre sem ,!!,. In ade]ante, cuando nse 
on temp Iv Ia 1 i he rac i61 (1 ion rirv (i l . i va r (:on base en so 

,(,o l)or'Lii s , r yy(,o v Id rcl1de sft.o )nr (elii dIe i ,eIi ii L ( i past(r-s, 

ra ie r i r ,implar I e oios d(hIo ie.vesLiia(: in, con el fin dC 

le'o lve l'as 1imiL.,aCion1eP en Iht producci6n de semi11a comiercial del 
nevo t] l vivar. Se p res,:., Lanl res ilien de a]Quri reas pdra 

proyCtLos de i lves ti ,aci (in en semi 1 a,. 

de tive,,ci 

nacionia ICs y orintaLt i n (letI ni(d, requiere on investigador 

capac i Lado , con CxI)er Lnei, y (.)n conex iones alrop i adas. En este 

seLt.ido se prOlne oiL(t.enir, a) alpoyo de ]os programas de pastos, 

ctiando el erlfoqte qjli(t. Cico Cs co accsiones do qeriion(plSllle y 

cult ivares nuovos; h) apoyn de los progjralomm nacionaIes d semilas 

In proyucLo in (.on en semi] as, con plcrspetCi vas 
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y de otros sectores de la industria comercial, cuar'do el enfoque
genftico es con 
cultivares 
existentes y reconocidos. 
 Los escasos
 
recursos disponibles obligan a una definici6n de proyectos seg~n los
 
sistemas de producci6n comercial. El investigador tiene la
 
obligaci6n de hacer 
conocer 
sus actividades 
y resultados a sus
 
companeros y debe actudr coordinadamente con los productores de 
semillas y la industria comercial en general. 
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SECCION SOBE SECAMIENTO, ACONDICIONAMIENTO,
 

Y ALMACENAMIENTO
 



09 

-T,.
 

REVISION DE LA INVESTIGACIOI SOBRE ACONDICIONAMIENTO
 
Y ALMACENAMIENTO DE SEMILLAS EN AMERICA LATINA
 

Silmar T. Peske
 

Para mejorar un lote de selnillas es necesario separar algunos 
materiales, lo que es posible cuando diferencias
existen fisicas 

entre ]a semilla y el material inleseable. La relaci6n entre la 
anchura y el grosor de las semillas -on la calidad fisiol6gica, se ha 

estudiado en muchas especies, encontrndose que el principal 
leneficio que ofrece Id ciasificaci6n de semillas es la posibilidad 
de usarlas en ]a siembra IncarIizada. En arroz del grupo patna, se 
utiliza la anchura para apartar aproximadamente un 98% del arroz rojo 
de Ias seillas, para lo cual se emplea una zaranda ondulada de 3.0 
11m. En muchas especies existe una alta correlaci6n entre el peso 
especifico y ]a calidad de semilla es posible separarla y los 
materiales con bajG peso especifico y aumentar as! considerableemente 
la calidad del lote. Otro 
 avance en acondicionamiento es la
 
separaci6n uasada en ]a forma de la semilla, t6cnica utilizada para 
separar semillas de vigna y de soya, 
a trav6s de una espiral interna
 
de 18 cins de ancho. Con este separador debe tenerse cuidado pues las 
p~rdidas de semilla pueden Ilegr hasta un 30'/ de semillas ovaladas. 
Tambi~n se puede utilizar la forma de la semilla para separar las de 
Plantao y Rumex de ]as semillas de Lotus, en ,:na espiral interna de 
7.5 cm de anchura y 15 cm de paso.
 

El almacenamiento 
comprende desde la maduraci6n fisiol6gica
 

hasta la siembra. Durante este perlodo, la humedad y la ternperatura 
son los principales factores que afectan la calidad de la 
semilla. La
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aireaci6n se utiliza tanto para enfriar como para reducir entre 1 y 
3% la humedad de la semilla. En las regiones con temperatura diaria 
superior a 30C se recomienda: 1) realizar la aireaci6n 

prefeciblemente durante ]a noche y 2) reducir la humedad durante un 

periodo mximo de 15 dias. Se han realizado otros estudios para 
determinar cuales localidades poseen condiciones ecol6gicas mAs 
apropiddas para el ,mlmacendmierlto. Para envasar se pueden utilizar 

distintos materiales, como yute, papel nlultifoliado, aluminio y 

polietileno de diferente espesor. Los resultados experimentales 
sondlan que las semil las envueltas en papel nultifoliado alcanzan su 

equilibrio higronc6pico en fomd ms lenta que cuando est~rm envueltas 
en yute. Se recomiendan Ios envases de polietileno con mns de 0.5 mm 
de espesor para semillas con un contenido bajo de humedad. La 
sanidad de las semillas duranto el almacenamiento es un asunto muy 
estudiado y se ha encontrddo que los microorganismos tienden a 
desaparecer con un buen almacenamiento. Por otra parte, como la 
deterioraci~n de las semillas es inexorable, se han realizado muchos 
trabajos para estimar, en diferenes sitios de almacenamiento, la 
pirdida de calidad en funci6n del tiempo y d las condiciones 

ambienLales, usando la prueba de envejecimiento acelerado. 

A pesar de los conocimiirntos disponibles, todavia se requiere 
mucha inv2stigaci6n aplica,,a al tr6pico para alcanzar un nivel 6ptimo 
en ]a preservacifn de Id calidad de la semilla. 
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10 REVISION DE LA INVESTIGACION SOBRE SECADO DE
 

SEMILLAS EN AMERICA LATINA
 

Sergio I. Davila
 

En general, la investigaci6n en el area de secado de semillas es
 
un tanto incipiente en Anirica Latina y son varios los factores que
 
inciden en la falta de apoyo a las investigaciones bAsicas y
 
aplicadas para lograr desarrollar nuestra propia tecnologla.
 

Dado lo especializado de esta area, se hace necesario muchas
 
veces importar tecnologla lo cual de por si, limita el desarrollo de 
la investigaci6in propia en nuestros paises. Otro factor limitante es 

la falta de programas de ensehanza a nivel de posgrado en los que 
participen, junto con los agr6nomos, otros especialistds como los 

ingenieros agricolas, civiles o mecnicos. 

Las condiciones ambientales que prevalecen en nuestros palses
 
hacen que una operaci6n tan importante como el secado requiera una
 
investigaci6n r6s intensiva 
y adecuada a nuestras necesidades.
 
Adems, se requiere tener un sistema organizado de informaci6n y
 
divulgaci6n de los trabajos realizados para integrar esfuerzos que
 
coadyuven a conservar la calidad de las semillas.
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11 NECESIDADES DE INVESTIGACION SOBRE SECADO
 

Federico Facio
 

LUs necesidades dc investigaci6n sobre secado de granos, han
 
hecho posible vislumbrar algunds alternativas aplicables al secado de
 
semillas. La presentaci6n de aigunas necesidades en esta Area se
 
sintetiza de la siguiente manera:
 

1. 	Materiales o semilias propias de estudio en el 
5rea 	de secado.
 
a. 	 Secado ,e semillas de manejo dificil: soya, frijol.
 
b. 	 Secado Oe cultivos que tradicionalmente se cosechan con
 

bajo nivel de humedad.
 
c. 	Diferencias intervarietales del cultivo, para lograr un
 

secado correcto.
 
2. 	La interrelaci6n existente entre 
los factores quc intervienen en
 

la cosecha y en el secado.
 
a. 	El uso de desecantes lentos de tipo hormonal, comparado con
 

el secado.
 
b. 	Desarrollo de modelos econ6micos para determinar o manejar
 

las variables que intervienen en ]a decisi6n de secar.
 
3. 	Aspectos ccnicos que intervienen en el proceso de secado.
 

a. 	Efectos del combustible en el proceso de secado.
 
b. 	Utilizaci6n de energia solar para secado.
 

c. 	Eficiencia de combustibles para secado.
 
d. 	Tabla de velocidad de secado por cultivo.
 

e. 	 Determinaci6n de puntos criticos de secado por cultivo.
 
f. 	DetcrnlindLi6n de ]a factibilidad de utilizar la temperatura
 

de salida en el secado.
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g. 	Monografia mundial sobre sistemas de secado.
 

h. 	Elaboraci6n de tablas sobre cantidad de aire y tiro
 

recomendado por cultivo para silos de diferente didmetro.
 

4. 	Nuevas perspectivas y t6cnicas de secado
 

a. 	 Secado de volOmenes pequehos, materiales gen6ticos y
 

b~sicos
 

b. 	El uso de calor diferido a partir de agua caliente.
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12 NECESIDADES DE INVESTIGACION SORE EMPAQUE
 

Y ALMACENAMIENTO DE SEMILLAS
 

Silvio M. Cicero
 

Los principios b~sicos para el almacenamiento de muchas especies
 
de semiillas son bien conocidos y amIpliamente difundidos; as , el 
aimacenamiento realizado en condiciornes de poca humedad relativa y 
baja temperdtura es ideal 
para las especies de semillas ortodoxas, en
 
tanto que ]as recalcitrantes sufren dahos cuando se almacenan con 
bajos contenidos de hurnedad.
 

A pesar de los nurnerosos trabajos de investigaci6n sobre 
empaques y almacenamiento de semilla, atn existen muchas dudas y 
problellas que solarnente ]a investigaci6n podrA resolver. Se sugieren
 
ligunas prioridades de investigacibn en el Area de tecnolegia de 
semi] Ias. 

Semiilas Ortodoxas
 
1. Indicar la manera de aplicar econ6micamente a escala cemercial
 

los principios b~sicos de almacendmiento.
 
2. Identificar micro-regiones favorables pdra el almacenamiento y
 

conservacifn de semilas en condiciones ambientales (no
 
controladas).
 

3 Detectdr problemas que puedan ocurrir durante ]a nianipulaci6n de 
semillas con bajos contenidos de humeddd. 

4. Estudiar m6todos y tipos diternativos de empaques.
 
5. Realizar investigaciOn bAsicd sobre el comportam., to 
de las
 

seiillas en 
sus aspectos fisicos, fisiol6gicos y bioquimicos.
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6. Desarrollar m6todos de control de plagas en 
almacenamiento.
 
7. Realizar estudios sobre 
 el comportamiiento de las semillas 

tratadas con productos quimicos, para indicar la 6poca ideal de 
aplicaci6n y los mejores productos para el tratamiento.
 

8. Estudiar el comportamiento de ]as semiillas almacenadas a granel 
en silos de gran capacidad.
 

9. Determinar criterio(s que se deben tener en cuenta para proceder
 
con las 
 diferentes operaciones durante el periodo de 
almacenamierto en los silos. 

10. Estudiar eI comportamienrto de ]as semillas en el local de venta 
(dep6sitos de los distribuidores). 

11. 
 [studios econ6micos sobro r.,ipaques y aimacenamiento.
 

Semillas Recalcitrantes 
1. Investiyaci6n b~sica sobre fisiologia de semillas.
 
2. Condiciones en que se deben almacenar.
 
3. Ernpaques.
 

4. Trataniento quimico.
 
5. Estudios econ6micos sobre empaques y almacenamiento.
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SECCION SOBRE CALIDAD DE SEMILLAS
 

I. 



13 LA INVESTIGACION SOBRE SEMILLAS EN AMERICA LATINA Y EL CARIBE
 

Odette H.T. Liberal
 

Rozane da Cunha
 

Sandra R. Silveira
 

El nOmero de trabajos de investigaci6n sobre sem-.llas ha
 
aumentado considerablemente en Arn6rica Latina desde la realizaci6n en
 
Chile, en 1958, del Primer Seminario Panamericano de Semillas.
 

En los Oltiriios anos, los programa nacionales sobre 
investigaci6n, I)roducci6n, certificaci6n, distribuci6n, control de
 
calidad, extensi6r v otros relacionad,)s con las semillas han tenido 
un notable auge en la mayoria de los paises del 5rea. Se ha 
acumulado asi una valiosa experiencia que se debe difundir para que 
rinda heneficios realmente positivos para la agricultura de Am6rica 
Latina. Adenims, frecuentemento se producen y comercializan nuevas 
especies comunes a estos palses, y con ellas aparecen nuevos 

problemas que exigen un esfuerzo regional pard encontrar soluciones 
adecuadas, con el objeto de obtener semillas de mejor calidad. 

Este panorama, a su vez, genera una necesidad creciente de 
investigar sobre semillas y de difundir rnejor los resultados
 

obtenidos. 

La propia semilla, que funciona como un microcosmos vivo, es una 
fuente inagotable de inc6gnitas que estudian investigadores de 
diferentes ramas de la ciencia, como son los bot~nicos, fisicos, 
quimicos, patblogos, agr6nomos, ingenieros electr6nicas y otros, 
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quienes contribuyen para que los trabajos sobre semillas 
abran un 

amp lo campo de conociiientos. 

Este trabajo no pretende agotar el asunto, ya que se pueden
 
haber omitido algunas referencias. Su objetivo es crear conciencia
 
en 
America Latina dcerca de la neccsidad de un mayor intercambio 

cientifico entre sus paises. 

lnv-dsLi jac iones sobre Cal idad 
El presente trabajo es el resultado de una investigaci6n 

b bliogr,ii ca real izada en dos partes, con mayor 6nfasis en el rea 

de "cal idad" de 1as sem i IIas. 

Inicial1ente se localizaron los trabajos realizados en 22 palses 
de Amrrica Ldtina y el Caribe, registrados en las siguientes 

pub licaciones: 

1. 	Indice Agricola de Amirica Latina y el Caribe - Vol. 10 

(1975) y Vol. 11 (1976). 
II. Abstracts on Tropical Agriculture - Vol. 3 (1977).
 

Ill. Seed Abstracts - Vol. 1 (1978), hasta el Vol. 8 (1985).
 

Con el objeto de ubicar la investigeci6n relacionada con la 
"calidad" dentr del contexto global de las otras 5reas de la 
tecnologia de semi llas, se elabor6 un cuadro general con las 
referencias encontradas en el periodo de 1975 a 1985, agrupadas por 

paises y 3reas de investigaci6n (calioad, produccidn, beneficio, 
almacenemiente, investigaci6n b,'sica y varios). 

El toma "calidad" incluy6 los trabajos real izados para anal izar 
y evaluar los atributos esenciales de la semilla. En el tema de 
"producci~n" se discriminaron las referencias sobre mejoramiento 
gen6tico, desarrollo y maduraci6n de la semilla, cosecha y secadu,
 
as! como todos los aspectos fitotfcnicos sobre producci6n de
 
semillas. En el tema de "alinacenamiento" se incluyeron todos los
 
estudios relativos al mantenimiento de la vlabilidad de la semilla
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dentro de determinados condiciones de conservaci6n. El Area de 

"investigaci6n bsica" estaba constituida por trabajos sobre la
 

interacci~n entre los procesos de desarrollo, germinac i6n y
 

deterioraci6n de semilIla y los fac,,t-es microambientales.
 

Posteriormente, el Area de investigaci6n sobre "calidad" se dividi6 

en las sigiientes sub-Areas: 1) germinaci6n, vigor, viabilidad; 2) 

fisiologia, latencia; 3) patologia; 4) dano mecAnico; 5) 

longevidad; 6) cursos, inventarios, reglas y 7) otros
 

determinaciones. Las referencias de cada pais fueron distribuidas en 

estas sub-Areas. La sub-Area de "tisiologia, laLencia" se incluy en
 

el Area de "calidad" por comprender concel)tos, teoras e hip6tesis 

elahoraddas para explicar la (Jerminaci61, latencia, longevidad y vigor 

de las semii1ias v porque , c:urando cstos se aplican, contribuyen 

Jectivamenta a la )(;luci6ri de problemas prActicos de la tecnologia 

de ',TmiilI5. Dentro del Area de "calidad" se eiabor6 un tercer 

cwidro en el que las referencias se clasificaron por grupos de 

cultivos, por pa is. 

La segunda parte del trabajo se refiere especificamente a ia 

investigaci n en tecoologla de semillas realizada en el Brasil, o 

cuaI se justifica por ei lug," destacado que este pis ozupa en 

relaci6n con los dewm!s del Area y por ia disponibilidad y facilidad 

de acceso a las referencias bibliogr5ficas. La literatura consuitada 

Cn ste caso fote la Bbil iografia Brasilera de Semi1las (5 

voIrimenes), que inciuye trabajos desde 1917. 

Se constituyC agi un cadru '?rde se presentan las referencias 

distribuidas por Area rse investigaci6n y por grupo de cultivos y 

otros cuatro cuadros en donde las especies estudiadas por grupo de 

cultivos se discriminaron dentro de ]as sub-Areas de "calidad". 

Coron informaci6n adicional se relacionan las especies con los 

nombres cientificos y vuigares de los grupos de cultivos estudiados 

en Brasil, en las diferentes Areas de la investigaci6n sobre 

semi i as. 
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Resultado y Discusi6n
 

El inventario 
basado en la revisi6n de la bibliografla sobre
 
semillas publicada en 61timos aihos, un
los 10 dio total de 1.800
 
trabajos publicados en 
22 palses de Amrica Latina y del Caribe. De
 
6stos, 579 se 
refieren a calidad y 670 a producci6n de semillas. El
 
Brasil totaliza el 59.7% de los 
 trabajos realizados, de este
 
porcentaje, 387 trabajos se refieren al Area de caliaad y 3C8 al 
Area
 
de producci6n. Le siguen en su 
orden Colombia (7.3%), Cuba (5.8%),
 
M6xico (5./%), Argentina (5.1%) y Chile (4.4%). Mexico 
se destaca,
 
seguiao del Brasil, por la cantidad de investigaci6n basica
 
real izada.
 

Se aprecia tambihn que, dentro del Area de calidad, la mayorla
 
de los trabajos se hicieron en las sub-Areas "germinaci6n, vigf'*,
 
viabilidad" (58) y "patologla" (23%). El Brasil se destaca 
en todas
 
las Areas, seguido por Puerto Rico.
 

Dentro del Area de "calidad", cuando se distribuyeron los 
trabajos por grupos de cultivos, se observ6 que el mayor n{iiero de 
investigaciones se realiz6 con semilla de grandes cultivos (cereales,
 
leguminosas, oleaginosas, algod6n, caf6 y otras). 
 Dentro de 6stos se
 
destaca la soya, con e 
mayor ncmero de trabajos (32.3%), seguida de 
frijol , arroz, algod6n , trigo. La mayor parte de las referencias
 
comprende trabajos las
en sub-Areas de "germinaci6n, vigor
 
viabilidad" (39) y "patologla" (26%).
 

Entre las olericolas, las mAs estudiadas 
son papa, cebolla, ocra
 
y tomate en las sub-Areas "gerninacion , vigor, viabilidad" y
 
"patologla".
 

En los grupos de cultivos de especies forrajeras, forestales, 
ornamentales y frutales, la investigaci6n se concentra en la sub-Area 
"germinaci6n, vigor y viabilidad" y las especies mAs estuoiadas son
 
Panicum maximum, Eucaliptus sp. y Citrus sp., en urden de
 
importancia. 
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Conclusiones
 

A. 	Revisi6n de la bibliografia internacional.
 

- Los trabajos sobre semillas desarrollados en America Latina 

y el Caribe durante los Qltimos 10 al'os se concentran en 

los problemas de producci6n y calidad. 
- De los 22 paises mencionados, el Brasil present6 el mayor 

n~mero de investigaciones real izadas, con prioridad en las 

Areas de calidad y prodt:cci6n. 

- Dentro del 3rea de "cil idad", la mayoria de los trabajos 

realizados enfatizan los aspectos relativos a germinaci6n,
 

vigor y patologia. Las especies m)s estudiadas fucron las
 

del grupo de los grandes cuitivos, entre las que se
 

destacan la soya, seguida de frijol, arroz, algod6n y
 

trigo.
 

B. Revisi6n de la bibliografia brasilera. 

- En el periodo de 1917 a '985, se identificaron 3098 

trabajos. )e stos el 33 y 29, son investigaciones sobre 
calidad y produccijn, resDectivamente y el 50.5;1, se 

refiere al grupo de grmirdes cultivos. 

-	 En el rrea de calidad, germinaci6n, vigor y patologia 

fueron ins aspectLos mAs tratados. Las especies mnds 

estudiadas fueroi: soya, frijol , drroz, trigo, papa, 

cebolla, ocra, tomate, Panicum, Eucaliptus y Citrus. 
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14 INVESTIGACION SOBRE LA CALIDAD DE LAS SEMILLAS EN LOS EUA
 

Miller 3. McDonald
 

Fuera del 5rea latinoaniericana se estA Ilevando a cabo un gran 
n6mero de investigaciones sobre la calidad de la 'emilla. 

Considerando el nrnero de personas y la magnitud de los programas 
comprometidos en este tipo de trabajo en los lstados Unidos, la lista
 

de los individuos, de sus especialidades y cultivos de inter6s, 
constituye en s! risma una uena revision de los esfuerzos 
real izados. Esta l ista ro pretende ser exhaustiva y es posible que 
se hayan omitido nadvert idamente dgunas personas o programas. Sin 
embargo, la presente recopilacin brinda una orientaci6n sohre el 
tipo de progrnmws que actualmente se adelantan en los EUA, sin 
pretende, ignorar los logros sobresalielntes de otros programas de 
investigacion sobre semillas en Europa, Australia y otras partes del 
mundo. Ademas, ha lista sugiere algunas especialiiades que pueden 
contribuir con mayor infurmacion sobre Areas especificas de 
investigaci6n, al igual que sitios y personas donde !a gente de 
Arirca Latina pue,:. obtener capacitaci6n adicional. F': la mayorla 
de lus casos, cada prograi.a posee un enfoque esperifiro. En algunos 

casos los programjs se orientan hacia la capacitac; n de estudiantes 
internacionales, mientras que en otros el 6nfasis Li en la 
investigaci6n. Se adjunta la lista de las investigaciones sobre 
calidad de la semilla que se Ilevan a cabo en los Estados Unidos. 
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15 INVESTIGACIONES RECIENTES Y ACTUALES SOBRE SEMILLAS
 

QUE SE ADELANTAN EN LA UNIVERSIDAD DEL ESTADO DE IOWA
 

A.H. 	Epstein
 

La calidad de la semilla es, naturalmente, la primera
 
preocupaci6n del grupo de investigaci6n de semillas en la Universidad
 
del Estado de Iowa. A continuaci611 se detallan los proyectos de
 

investigaci6n que se adelantan actualmente o que acaban de culminar:
 

A. 	Factores Fisiol6gicos.
 

1. 	Secado artificial de la semilla de maiz, un proceso vital
 

pero escasamente comprendido en la producci6n de semilla de
 
alta calidad. Se ha demostrado que las altas temperaturas
 
y las tasas de flujo del aire, asociados con el secado
 
mecAnico causan una reduccifn significativa en la calidad
 

de la semilla. Esta investigaci6n brinda informaci6n en 

las siguientes 3reas bsicas: 

a. Cambios primordiales que s, producen en la semilla 
como resultado del secado artificial - sitios de las 

lesiones. 

b. 	Interacciones entre las temperaturas de secado, tasas
 
de flujo del aire y madurez de la semilla en :a
 

cosecha.
 

c. 
Tolerancia de diversas l~neas a las altas temperaturas
 

y tasas de remoci6n de humedad.
 

2. 	Tolerancia al fr~o. Muchas veces se siembra la semilla en
 

condiciones menos que ideales para la germinaci6n, con
 
resultados decepcionantes. Esta investigaci6n se centra en
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los siguientes aspectos.
 

a. 	Tasas de imbibici6n.
 
b. 	Temperatura de imbibici6n.
 
c. 
Tolerancia de l~neas y variedades al frio.
 

3. 	Fisiologla de la maduracifn. Un 
 esfuerzo importante de
 
investigaci6n interdepartarental, en cooperaci6n con los
 
fisi6logos en producci6n de cultivos y los fitoinejoradores 
del 	 Departamento 
de Agrononla. Esta investigaci6n se
 
concentra en aquellos factores que 
influyen en la calidad 
de la senillas antes de la c-,secha. Las areas que se 
investigan incluyen: a. Tasa de maduraci6n de la smilla.
 
b. 	Taraao de ]a semilla. 
C. 	 Arnbiente de maduracifn. 
d. 	Desarrollo an&ilao de la cubierta de la semilla (corte
 

de la testa de la seilla de soya).
 
e. 	Estr6s de la plinta durante el desarrollo de la 

serl 1 a. 
f. 	 Lesiones por congelaci6n. 

B. 	Acondicionaiento 
de la semilla: El equipo de manejo y
beneficio de semillas por lo regular est6 pobreinente adaptado a 
las tareas especificas debeque realizar, o ineadecuadameente 
ajustado a las condiciones ambientales. Comao resiltado se puede
 
perd.r ]a calidad ;por los danos mecAnicos. Las investigaciones 
nue se adelantan act ,rlmente sobre los aspectos mec~nicos del 
acondicionarniento son las siguientes:
 
1. 	Transportadores de tornillo sin fin.
 

a. 	Espacios entre 
las paletas y los conductos.
 
b. 	Volumen y velocidad de operaci6n.
 
c. 	Uso de aletas y deflectores de plstico y caucho 
o
 

cepillos de cerdas. 
2. 	Renmocifn de granos de otros citivos.
 
3. 	Control j monitorla raicrc'electrfnicas. 
4. 	Diferenciaci6n ac6stica de senillas.
 
5. 	Efeccos de la temperatura sobre el beneficio.
 
6. 	 Equipo de cosecha.
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C. 	 Encapsulamiento de la serniIa: Proyecto interdepartamental 

nuevo, financiado por el Consejo de Alita Tecnologia de Iowa 

(EUA), con el fin de evaluar varios [.:imeros en el mejoramiento 

de los siguientes aspectos:
 

1. 	 Almacenamiento y viabilidad. 

2. 	 Caracteristicas de acondicionamiento. 

3. 	 Tratamiento para el control de plagas, enfermedades y 

malezas. 

D. 	 Sanidad de Id semilla: Se sabe que las enferinedades de las 
piantas producen efectos significativos en la calidad de la 
semilla. La investigacifn sobre sanidad de semillas en la 

Universidad del [stado de Iowa estudia las enfermedades y su 

impacto en todas las fases de la produccifn de semilla desde la 

siembra del cultivo hasta la siembra de la nueva 
 semilla 

obtenida. Los progresos mas recientes se refieren a: 
1. 	 Epidemiologia del anublo del tallo y de Ja vaina en la 

infecci6n de ha semilla de soya. Un rnodelo predictivo para 

la aplicaci6n de fungicidds con el fin de prevenir 

infecciones. 

2. 	 Uso de los ioticuerpos monoclonales para la detecci6n del 
virus del mosaico en Ia semilla de soya. Este es un m6todo 

muy sensible, altamente especifico y preciso que se utiliza 
como un servicio de rutina en el Laboratorio de An~lisis de 
Sem ill las. Actualmente la tecnologia se est5 adaptando a 

otros 	virus en otros r:ultivos. 
3. 	 Control biol]gico - e? Wso de hiperpar~sitos para controlar 

los organismo(s f~ngjicos. 

E. 	 Tecnologia para errayos de semillas. 

]. Procedimieritos para romper la latencia. 

2. 	 Envejec imiento (acelerato. 

3. 	 Nivel de etr6s anfxico como iridicador de la calidad de la 

sei 1Ia. 

Aunque se ho lc,'jado mucho progreso, todavia queda mucho por 
hacer. L (:,jmpo de la inve(sLi(jac i rn se ampli i r~pidamente para 
incluir ]a aplicaciOn de 1(j biotecnioq ia en el mejoramiento de la 
semi lla y ]a tecnologia pertinente. 
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16 NECESIDADES DE INVESTIGACION SOBRE LA CALIDAD
 
FISIOLOGICA DE LAS SEMILLAS
 

Flavio Popinigis
 

La disponibilidad adecuada de semillas de buena calidad 
se debe 
a la existencia y funcionamiento de un programa de semillas capaz de 
multiplicar rapi (, y eficientemente los nuevos cultivares y de 
distribuirlos a tiempo y en volOmenes necesarios en las regiones de 

producciOn. 

Un proqrama de investiqacion en semillas debe conteruplar las
 
fases de investigaci6r de los probleIias, de evaluaci6n de los mismos
 
y de ejecuci6r de investigaciones para solucionar los problemas
 
prioritarios. Pa ra ello, es necesario disponer personal
de 

capacitado, infraestructura fisica, recursos financierms, 
sistema 0e
 
infornmacibn y documentacifn, coordiriaci6n efectiva y nmedios adecuados
 

de divulgaci6n.
 

En el Brasil, la coordinaci6n de la investigaci6n en semillas 
esta a cargo de la Empresa Brasilera de Investigaci6n Agropecuaria 
(EMBRAPA) con la colaboracibn del Consejo Nlacional de Desarrollo 
Tecnol6gico (CNP) y la Asoriaci6n Brasilera de Tecnologla de Sernillas 
(ABRATES). Un inventario -ealizado en 1983 indic6 que habla en el 
paIs 68 instiLuciones, las cuales realizaban 513 proyectos de 
invesLigaciOn en semillas con ld participaci6n de 277 investigadores. 
Las sem illas ids estudiadw. eran las de las especies forestales, 
forrajeras , soya, frijol , arroz y algodOn y las areas con mayor
 
ncnmero de proyectos erari: produccifn (57.3':.), calidad (15.7%),
 
sanidad (10.6:) y fisiologia (10.0,;,), con 47 proyectos. En el Area
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de fisiologla las investigaciones se concentraban en maduracifn
 
fisiol6gica (41"), seguida 
de latencia, vigor y deterioraci6n, para
 
un total de 41 proyectos.
 

En producciSr de semillas las investigaciones necesarias en el 
fisiologla relacionan
Area de se con las fases de maduraci6n,
 

cost ha, secado, acondiciona'niento, almacenamiento y control 
 de
 
cal idad.
 

En cuanto d la fase se
de maduraci6n recomienda hacer estudios
 
para identificar los factores 
que causan detrimento en la planta
 
madre y se reflejan en la calidad de la semilla; identificar la 
causas y desarrollar soluciones 
 para la p6rdida de la calidad
 
fisiol6gica durante el desarrollo 
 y forniacifn de la semillas;
 
determiinar el punto de cosecha en el cual se puea obtener buena 
calidad y minimo deterioro; identificar mecanismos capaces de 
suspender o retardar la deterioraci6n de la semilla en condiciones 
ambjientales adversas; uniformizar maduracifny la para permitir la 
obtenci6n de semiil1a 
 de buena calidad fisiol6gica en la cosecha.
 

En relaci6n 
con Idcosecha, es necesario hacer investigaciones
 
pdra: desarrollar procesos eficientes de cosecha que mantengan la
 
inteqridad f~sic, y fisiol~gica de ]a semilla; desarrollar rntodos de 
cosecha que permit,i obterer ha mayor propor: 6n de semil,1.ls de alta 
calidad fisiol69ica y descrrollar cultivares dotados de protecci6n 
contra la deteri oraci6n bajo condiciones adversas de ca.po y 
a I mlia ,:enarmi en to. 

En cuanto al secado, los estudios dEben estar orientados a 
decerminar Ias temperaturas de secado, la velocidad del aire y el 
espesor de la capa de semilla que permitan secar Ia semil la en forma 
rApida y econOmi;a; a desarrullar sistemas de secado-aireaci6n que 
permitan reducir 1w costOrs d(" secado y A iniversi6n en instalaciones; 
a desdrroliar procesos alternativos de secado, adaptados a especies 
tropicdles y que so puedan utilizar en diferentes condiciones 
cI iii13t.i cas. 
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En la fase de acondicionamiento se requiere investigaci6n sobre 
diferentes especies en aspectos relacionados con mftodos que permitan 

reducir hd incidencia de (danos mecanicos de lI semilla; principios, 

equipos y caracacteristicas de la semi lla que permitan clasificar 
seiilas con base en su grdo de calidad fisiol6gica; operaciones de 

acordici ondmiiento (lu mejoren o cvi ten Ia purdida de cdl idad 
fisiol6gica de la semi I a durante el almacenarmiento o emergencia en 

el suelo. 

En Cuanto al amacenamiento, es necesario realizar estudios 

para establecer una correlaci6n entre la calidad fisiol6gica, las 

condiciones de a macenamiento y la longevidad de la semilla; 
desarrollar pruebas sencillas y pr,'icticas para estimar li longevidad 
de !a semi lla ernalmacenamiento; identif cdr regiones y microcl imas 

favorables p,, 1, preservaci6ni de I cdl idad fisiol6gica de la 

semil la a 1macenada ; determirnar s is temds de a] macenamiento, empaques y 
ambientes Capaces de preservar 1a germinacion y vigor en clinas 
tropicales; investigar posibles tratamientos hormonailes, fisicos o 
quimicos capaces de aumentar ha longevidad de la semilla almacenada. 

En lo que respecta al control de calidad, la investigaci6n debe
 
contemplar aspectos sobre el desarrollo de pruebas r~pidas, sencillas
 

y de bajo costo para evaluar la calidad fisiol6gica de los lotes de
 

semrila; debe estudiar la correlaci6n entre el nivel de calidAd
 

fisiol6gica de ]a semilla con el establecimiento de la pcblaci6n de
 
plant;.s y el desarrollo del cultivo. debe promover el desarrollo de
 

riftoJ)s y t6cticas de muestreo capaces de proveer muestras
 

representativas de los lotes de especies tropicales; y, por Oltimo,
 

debe promover el desarrollo o mejoramiento de ia rnetodologla de
 

an~lisis de semilla de especies nativas aOn no contempladas en las
 

Reglas para el AnAlisis de Semillas.
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17 EVOLUCION DEL PROGRAMA DE PATOLOGIA DE SEMILLAS DEL BRASIL
 

Magaly Wetzel
 

En este trabajo se anal iza la importancia que tiene un programa
 
integrado de patologa de semillas para lograr un mayor desarrollo en
 

dicho campo. Se presenta el Programa Brasilero de Patologla de 

Semills (PHPS), que form pa rte del Programa Interamericano de 

Patologia de Seillas coordinado por el Dr. James Sinclair de la 

Universidad (a;Illinois, [UA. IjuaImerte, se analizan los objetivos 

de investiqcig , capc itanAn y difusi6n de tecroloqia del PBPS. En 

inv-sLigaci6rn, se ha estru turado un programa compuesto por 93 

pr'oyectos diferenLtes, 0i cual se dusarrollarA en 31 instituciones 

distribuidas er 14 estados, con la participaci6n de 137 cientificos. 

Se 1levaron j caho tres curses auspiciados por el DeparLamento de 
Personal de I'MiIBAPA, para 1h cap.t-Laci~n de 60 personas procedentes 

de ?1 estidos. En el campo de la difusi6r, EMBRAPA edit6 v public6 
la ihibiografia Brasilera de Pdtoiogia de Semillas, que incluye 416 
documentos. Lo anterior permiiLi evaluar la situaci6n de la 

patologa de semillas en los diversus estados y en tudo e pais. Con 

el fin de continuar el P1[PS, err l rncs de marzo de 1984 se form6 en 
la Asbciuackifn ,rasilera (o Tecnologia de Semi]las, ABRATES, un ComiMt 
de Pdtologia de SemilIlas (CLPASEM). La Comisibn Nacional para 

Semi 1las y Propl',gulos, CONASEM, del Miristerio de Agricil tura, 
confiJurK u Jrupo (e tralbajo para estudiar la implementaci6n de la 

legislacibn sobre las pruebas Ain ,anidad. E Laboratorio Nacional de 
Referencia Vegetal del mismo Ministerio inicib a capaciLaci6n del 

personal responsable de los laboratorios oficiales. 
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18 NECESIDADIS DE INVESTIGACIOJ ESTANDARESSOHN13 

Y PROCEDIMIENTOS 

Alejandro Mendoza 

El desdrrol Jo de Ion, estrdares; y procedinieritos que se utilizan 
para la certificacibn de Semi I las debe Contar con un respaldo 
locnico. L[n o.a, ines se prenlr c irrtas durd', sobre los 
proced iminorit u tii /iilO dr'd I 1 Lertft iI:c ion de ,emll 1as, o cual 
L I:!(, Como Con cUn(iC 1d c i1 r ijq1t1d r i dad por pd r to de los 
inspectoros de semill as. La roliZic i6n do trdbdjo, du investigdci6n 
y de daptar.i m pudria iriliiir • notoridamentL T oUl bito y oUH la 

cJIt 1db ilidad do] , itm, de certi f icacibn. 

Los progr na ro: iona le de certi ficaci6n se encuentran 
dosli gJados unos de tron. Serl muy conveniente crear tin sistea que 
relaciondra lo servir ios de ccrtificaci6n de ls diferentws paises, 
lo cual aywdati munhro para el intercaMbin de informaci6n y la 
%oluci6n do probler, ticnicos. [ste sisten permirtia que los 
paises conocieran las (ctividlades de certiticacibn y de control de 
cdlidad de 0eMilld que so realizan en los dos, lo cal foci litarla 
e incrrmen tarid o IerMbAio de semillas dentro de los paises del 
Areda 

-, importa nte menciondr 1o acontecido on algunos paises en los 
que se ha querido copiar los ostmrndares de calidad de otros m~s 
desarrollddos , sin hiar tu:,rido un proceso de investigaci6n; 6sto ha 
produci do on cuntra rio deseado yefecto dl ha significado un 
eOtancamiento del w,0tona do produccibn y certificaci6n de semillas 

on usos paiss. 
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Se sugieren algunos t6pico do investiyaci6n quo podrian
proporcionadi Un resl)dldo tC cnico losa est(nd',res do campo y do 
Iaborator iu. 

Estandar-e, (du Caiio 
1. 	 M6 todwJ, de inispec (. i6r pri detvrni na r il, t.o Ieranc ias do campo 

qUO , del tr(-pico y emplf en 

de trt-,bajo di',prihl,, en i"ta', divas. 

e ,,(pt d ld, d ori(i 	 eIementos 

2. 	 Vialhil idod del polio. 
3. 	 D)k tdrjniJw, de: w ni ,,or,(Jo- , jwl rto (wiz, et(,.)., 

td(aId n(,4. 	 Kequ i', to, di de il.irraI vetiettivo que se USd para 

IWi(Jiji,,,J((yLu( I,1(01 truti If,, (rd (1iaztUca r, etc.).
5. 	 lrntirlidhh. trrn,ri,.ile', por .emil hi y tolrdncias do campo y 

de hibor, tn I 0. 

6. 	 Ietodolo i dl',rrio variita 1ja d(i. i(,r 
7. 	 Viriatili, y t(lIr-,imri i, quoe debei tenerse en cuenta en un 

s i t.fm , I' ,-r(.oILr l en certi icac. i6i de semi 1las. 

Est rida re de I 1borY tor io 
1. Metodoloqia piar, f, (ij l si , de pd stos tropicales. 
2. Rrompiini en to do 1 Ia tenc ~ii en liasto , y otras especies 

trop i(,I, s 
3. Sisterna', de id ritifi(aci6in vairietil .nel 1Iabor(atorio. 
4. 	 Estudio d i otecto (hi.1,isriiecla,,, v,,rietales en el campo, con el 

fin de j3w't.ar I(i, nrioni 
5. Conitruccin(Id( equi1(0o ,ent i11i co (:uostoso y que so adapte a 

1d , Coon it nil, d(!I trop ico. 

6. Corv'trucci 6n df quipJ p,,oaniriinnd i,I do pasto,; tr-opica es. 
7. [)i,'r)o dof.mode o , do Itabot',to.ri 0 fturicionales. 
8 .	 ) i (- ,It.e-r rit iV,, so bre ,fibsdllo y ato, (e germinaci6n, 

to.i 1I no erstu, r(,(r;inirj .,t rt 


9. El ,bo r,(.i n( de m,jri, , . 
10. 	 f,tid i o del eriveje cimie ito c,(--r,j en el tr0)i co. 
11. 	 F!,tudios soire e- coniteni do de hiuieda d on equilibrio, para 

est(iblecer 1n-. nor'imas sobre l'rcentaje do humedad do la semll 1la. 
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SECCION SOBRE ECONOMIA, MANEJO, MERCADEO Y
 

DESARROLLO DE SEMILLAS
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19 REVISION DE LA IV[STIGACIOJ SOBR[ [CONOMIA, ADMINISTRACION, 
MERCADEO Y 1)[SANNOiLO DE[LA IrmUSTIA DILSENILLAS 

IN AMER~ICA LATINA Y [L CARII 

Alva~ro MUMill
 

Con base en und rev is i n do la M e"Ld (i se hace unatud spn i 
presentai n de art- U I OS y publi cdc iones reahna1Ui(ld 5con (e1 WiAd en 
estud in. Enr cdda u"m op dnaliza Im1 bjet ivon t rahajn, la1 S delI 
me tdfj I o(j i' lit I I/d1 lo", [iliflt(J 11I',5(l-w'e I1 ('ntw, d c' 1no 

SI , " 1:1t r ,I(Ipr$ fw dn1I -, 'rtIdijns, r0-1djuL onidlos conIIII ,4,lf) 


(o oltll y ii triI , (Jl 100I (-1 (1,1 (iII) deIf Ow, pijI"ie":
i(~( 


(,Ud IT,,1, P',I i I y Pe 1)l 1 11 i [Doml11 IC I'd . )i (11lO)1 '1o I f III Ilm 

me(ti(Itj I ()( i. ,1 1',(,A fI'l t.ribhjo,. ,obri.,! dl~ p 6 (i (IIf, emj I 1wd ic-j(ordds 

w pjrt.i (11. 0o',a(pi( III re do, deI e1 ins ,(I t f 111120 (I] wS de 
1II11]1,, de 1.I jo oni I a i 1 1~ y Turquni a y odI jtr w o tI0t (I5dI ddpc i n 

(10 libri1don dp 111~11/en Col1ombiad, LI Jd I vadr y Keria 
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20 IN'ESTIGACIONES RECIENTES EN ECONOMIA, MANEJO, MERCADEO Y
 

DESARROLLO IESEMILLAS, [E APLICACION POTENCIAL
 
PARA AMERICA LATINA Y EL CARIFIE
 

Warren Couvillion
 

[: te trabojo presenta uno rev is i6n de i tera tura sobre los temas 
de economia, 	 mercadh o, mriejo y desdrrollo de semillas, l a mayoria de 

W,las refrem inr idw , fueron e,,crit -fa In s t Itimos diez afos. 

La mayor pate. dtl tr t,i, o, do n.11,ural1eza deseript"ia ; muchos de 

1ii v%1c( it i I I dd n rlim Id i r 1lf ri( i, y no en t,rabdj os 

(' "pf r i Ih nI ', 1i ti1 . t (. hi ujit1(i zac"i1ollf e- e1 (earillPo 
i t] ra, ii I1 tie tr ei, , red de se mi 1lds , ei Ip pe I de la 

,inflii', t.lr rad ,Id vy . dirr'ii,<.Yl d' 1iw, f tom 0ridooinc' re)s no etSt(n 

uln1r,iieito 1'tdbili. tdi(,' ; hiy jr,i flt, do coordinaci(r entre los 

e, (iri'ii11 ta,, y I ,, ternc ci l(;0', di' 1SemPi 1laJs p rd real izar 

inve',t (.,I(j,I01.1 , tlI ,Il vari w, 1)0 d', i 1VW,t i(jac irrltes ef laS ,ired% 

WlHllC1 rl(|di . i ] ti tii] o ie uts tr i jii.d i 1% tt 

"c-( 1re"erit',un a no 1i',is d i' i', arti(Ul1o' bij () diVIrs!os tItu os, 
li f rilVidr d(lirfle s,lo tiiul 1 u ,ylul ifr i 1d,'. Are ,s han realizado 

t1,',u ,iwjo . re l a( i oinfd jo, ,(iii t+a (I t('jTItle . fxii(; obs!rvic i n nerr I , so 

)je i' 1u11(II'i((, r ! I L rn e o 1.l CMtiei t 1 tt ra ,a ca'n dd( O d del 

1)riodb Ii l- ' i #I (tta (-d muichos, pe ro conI;I pr f-litii' dl i o re s , 

pr(It undi dad I ilLadd , t I tilin 'imh i i dmry . tna' :1ji do (!c ipre, w, don dmi ni 

W1i d ha, i r, , i ir taa ten r 6n, di recto i rte,id i i di recrtai 

,inaie ti(-'* ' ! , tiopei (.o,, (TIli iinjriadr (-uIrl dfI irl stra-i 6nini 
f niLd , M"i.,iriil Cud 2 f lfb i( iripa; p(mn it i)ipra , ro ndy estudios 

('SPPLi.it t n ibrp, A n(hin It rm (i. n pi rsona I en la dede industria 
semillIs. E[,irea de dsarr i lI ha ,ido estudinda cot; grn atenciOn. 
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Se mencionan varios articulos que ofrecen excelente infctuaci6n 
sobre los pasos o estados que ne deben seguir en el desarrollo de los 
pregramas de semilias. Hay tambihn pubi icciones sobre el desarrolo 
de Ins programas eundeterminados pdises. 

Se encuent ra bastante informaci J sobre el Area de economia, 
tato sobre skludius de cmacter Jeneral como sobre estudias 
especificos, especidlmente en el Area do producci6n, beneficia y 
a maCedMiento. Lo mismo se puede decir del Area de mercadeo, ventas 
y comrcin en general. 

Lm Id 'iteraturd reciente analizanse tdmbian otras Sreas 
relacionadas con el tema. [llas son: computadores, proteccibn de 
Vdriedades y derechos de Ins f1tomejoradores. 

En tCrirvos (Jenertls se puede concluir que la literatura es 
escasa dada 1a ,mplito- del tema tratadw. Los problemas qe enfrenta 
Id industria di semillaS y gue puedei tener Urd Myor implicaci6n 
sobre lii,, we rcent ran en Ius derechos dl fitomijorador y an el 
maei(d.e(j (e I(i,prudUctOn retuItarntes de los avarices en, el campo de 1a 

"I) i tec nro1 u ,a". 

Finalrente, se reconirdd adelan tr mAs trabajos on cada una de 
lds ,Areas de mercadeo, econania, ia Lnjo y desarrollo. 
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21 CONTRIBUCION A LA SESION DE ECONOMIA DE LA SEMILLA
 

Michael R. Turner
 

Existe una literatura bien documeritada sobrc los componentes
 

esencialzs para organizar un programa nacional de semillas; sin
 

embargo, el problema que aOn enfrentan muchos paises es c6mo integrar
 

esos componentes para desar'ollar una industria autosuficiente. Los
 

principales factores que influyen en la estructura de un programa
 

nacional de semillas son: el estado de desarrollo del pds, su
 

filosofia politica, el tamaho del pals, el tipo de cultivos
 

predominantes y finalmente, !a importancia que d6 el gobierno al
 

sector agricola en Leneral. En los paises menos desarrollados de
 

Africa y Asia, las actividades de semillas est~n completamente a
 

cargo del sector gubernamental, con financiaci6n de entidade
 

internacionales. Estos proyectos no siempre han dado los resultados
 

esperados, pues la actividad disminuye al acabarse la ayuda externa
 

y, cuando se entra en la actividad de comerciolizaci6n, la
 

organizaci6n administrativa, los recortes presupuestales y los
 

subsidios hacen dificil que el programa prospere.
 

Si se quiere lograr un verdadero desarrollo de la industria de
 

semillas, es esencial que la manejen empresas que tengan cierto grado
 

de independencia econ6mica. Asi se podr5 responder a las realidades
 

del mercado y formar y mantener personal altamente calificado y bien
 

pagado. Un ejemplo de c6mo puede evolucionar el sistema al pasar de
 

una situaci6n de intervencifn estatal a una de participaci6n privada
 

es el caso de Yugoeslavia. Este pals, a pesar de tener una economla
 

socialista, cree en la competencia y ha favorecido el desarrollo de
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"Asociaciones de Semillas" compuestas por fitomejoradores,
 

productores y come;-ciantes de semillas, lo cual ha dado como
 

resultado una gran industria de semillas exitosa que se ha
 

desarrollado rApidamente en los Oltinios afios. Esta idea con algunas
 

modificaciones se puede utilizar en paises relativamente grandes con
 

sistema de gobierno federal
 

Adem~s de la adeuc!a reglamentaci6n de la producci6n y del
 

comercio de semillas, se debc promover la incorporaci6n de un
 

elemento de competencia para evitar monooolios y para mantener
 

semillas de alta calidad en el -ercado.
 

Otro punto que se analiza es el tamafio de las empresas. Se
 

indica c6mo, en nuchos casos, los gobiernos han construido plantas de
 

beneficio muy grandes que no cumplen con los objetivos propuestos.
 

Se recomienda, entonces, trabajar con plantas de pequefia capacidad
 

que requieran poca inversi6n de capital. El control de calidad puede
 

operar con base en laboratorios regionales. La participaci6n de
 

cooperativas y asociaciones de agricultores en este sistema puede
 

lograrse fAcilmente, considerando que 6stos cuentan con facilidades
 

de almacenamiento, transporte y distribuci6n.
 

Para concluir, se enatizd la necesidad de auspiciar el
 

desarrollo de empresas independientes que operen con cierto grado de
 

competencia y que est6n ampliamente esparcid-s por el pals, para
 

evitar problemas de distribuci6n y de transporte.
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22 AREAS DE INVESTIGACION SOBRE ASPECTOS ECONOMICOS
 

DE LA PRODUCCION Y BENEFICIO DE SEMILLAS
 

Alvaro Castillo
 

Se presentan algunas ideas y consideraciones que pueden
 
estimular la discusi6n sobre aspectos no muy claros, o no muy
 
conocidos, sobre finanzas, mercadeo 
y administraci6n de empresas
 
productoras de semillas.
 

Aunque se ha tratado de presentar los temas de una manera
 
ordenada, es necesario aclarar que no se 
intenta dar recomendaciones
 
y conclusiones definitivas, sino mnds bien hacer un de
resumen 

aspectos que se considera conveniente clarificar o estudiar con
 
detalle y profundidad, agrupados en tres areas principales.
 

1. 	Aspectos econ6micos del acondicionamiento
 

1.1 	 Economias de operaci6n relacionadas con el tamahio de las
 

plantas de beneficio.
 
1.2 	 An~lisis de los costos de beneficio de semillas segOn su
 

naturaleza y tipo.
 

1.3 	 Riesgos asociados con una inversi6n mayor.
 
1.4 	 Determinaci6n de la capacidad de secamientc Je una planta de 

acondicionamiento con b, I la distriuci6n mensual (o
 
semanal) de la cosecha y consideraci6n de los beneficius
 
econ6micos que significaria la mayor viabilidad obtenida con
 
la recolecci6n de los granos en condiciones de humedad y con
 
el secamiento artificial.
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1.5 	 Determinaci6n de la capacidad de almacenamie-* o de
 
semillas, segOn las siguientes consideraciones principales:
 

condiciones del medio ambiente; costos financieros 
 y
 
recursos necesarios para el mantenimiento de inventarios de
 
una cosecha a la siguiente (carryover stocks); costos de
 
mantenimiento de inventarios en ambiente natural en
y 


ambiente controlado; costos de utilizaci6n de bodegas de
 

propiedad d2 terceros.
 

1.6 	 Desarroilo de metodologlas para la elaboraci6n de estudios
 
de factibii -. de productoras de semillas.
,ad empresas 


Inclusi6n de criterios sobre la estacionalidad de la
 
producci6n de semillas, latencia (cuando presenta) y
se 


estaci,'alidad de las ventas del producto final, para la
 
estimaci6n de las necesidades de capital d2 trabajo.
 

1.7 M~rgenes brutos de operaci6n de la industria. Relaci6n
 

ventas/costos de materia prima, para diferentes tipos de
 

semillas.
 

1.8 Estimaci6n estadistk:a sobre los porcentajes de rendimiento
 
que se obtienen de semilla comercializable, grano para
 
venta cumercial y producto descartado.
 

2. 	Mercadeo de semillas
 

2.1 	 Predicci6n de la demanda 
de semillas, uso de criterios
 

sobre ciclos de precios de los granos comerciales y
 

estacicnalidad de las siembras.
 

2.2 	 Efectos de la inestabilidad de las pollticas
 

gubernamentales.
 

2.3 	 El papel del mercadeo de las empresas privadas en el
 
desarrollo de la industria y en la modernizaci6n de la
 

agricultura.
 

2.4 	Obligatoriedad del uso de semilla certificada para tener
 

acceso a recursos de cr6dito de fomento. Una medida
 

transitoria o permanente?
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Tiene siempre la industria productora de semillas un 
"mejor producto" que ofrecer? Debe considerarse que, en un 

sistema de \,entas libre, los agricultores que siembran 
"variedades" tratan de utilizar semilla guardada de su 

propia cosecha, a menos que el producto comercial ofrecido 

sea claramente superior.
 

2.5 	 Los precios de las semillas como materia prima para las
 

plantas acondicionadoras y :omo producto terminado (insumo
 

agricola). Efectos de los subsidios gubernamentales, o del
 

sostenimiento de precios artificiales.
 

3. 	Empresas productoras de semillas y desarrollo
 

3.1 	 ZQui6n debe instalar y operar las plantas de semillas?
 

Organismos oficiales; empresas de propiedad mixta,
 

controladas por el gobierno; empresas mixtas de control
 

privado; periodo de transici6n de empresa controlada por el
 

gobierno a empresa de control privado; requisitos para el
 

desarrollo de empresas privadas; eictos de los monopolios
 

de producci6n de semillas; integraci6n vertical de las
 

erpresas que trabajan con semillas, ventajas y
 

dificultades.
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23 INVESTIGACION SOBRE ADMINISTRACION DE EMPRESAS DE SEMILLAS
 

Ren6 VelAsquez
 

La administracifn es la ciencia que vela por la utilizaci6n
 

adecuada de los recursos ecrn6micos, humanos y fisicos con el fin de
 

obtener resultados positivos. Tradicionalmente, en la actividad
 

agricola la administracifn no ha recibido la importancia que merece,
 

sin embargo, debe considerarse como la herramienta mAs Otil para el
 

manejo eficiente de una empre~a.
 

Una empresa de semillas pOblica o privada, debe tomar en cuenta
 

que trabaja con un producto perecedero ciclico de mucho riesgo, el
 

cual requiere un manejo cuidadoso y una administraci6n 6gil y
 

actualizada que permita tener controles adecuados para minimizar los
 
riesgos. Esta administracifn debe considerar los procesos
 

administrativos bAsicos de previsi6n, planeaci6n, ejecucibn, control
 

y revision.
 

Previsi6n
 

Es indispensable conocer tanto el ambiente en donde se
 

desarrollan o se van a desarrollar las act.vidades de una empresa de
 

semillas, como las politicas y estrategias a nivel nacional y
 

regional, las leyes y reglamentos, las facilidades de importaci6n y
 

exportaci6n de las diferentes especies y categorlas de semillas, las
 

leyes fiscales y los impuestos que rigen para las semillas y los
 

insumos requeridos. SerA necesario considerar tambi~n los recursos
 

econ6micos de la empresa y tener un buen conocimiento del mercado
 

actual y potencial de las semillas; as! como de las redes de 

distribuci6n y de la infraestructura existente para la 

comercializaci6n. 
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Planeaci6n 

Una vez conocido el ambiente en donde se desarrolla o 
desarrollara la empresa de semillas, debe efectuarse una 

planificaci6n miauciosa de las actividades, con base en 
los recursos
 
disponibles, considerando en los an~lisis financieros los 
riesgos
 

inherentes a un producto perecedero ciclico y a las fluctuaciones del
 

mercado.
 

Ejecuc6n
 

Si se trata de una nueva empresa, 6sta deberd iniciarse con los
 
tr~mites legales y la implementacifn subsiguiente de las actividades
 

previamente planeadas en los diferentes procesos.
 

Control
 

Si se considera la administracifn como la ciencia que permite
 
regular la eficiencia de las actividades de una empresa, los sistemas
 

de control son las herramientas m~s importantes para el cumplimiento
 

de los objetivos y deber~n ser por lo tanto, Agiles y flexibles, para
 
regular las actividades de investigaci6n, la producci6n de campo, el
 

beneficio y la comercializaci6n.
 

Revisi6n
 

La revisi6n peri6dica de los objetivos y logros para determinar
 
si ellos se ajustan a lo planeado, es indispensable para conocer la
 
eficiencia de la empresa y hacer ajustes o cambios en el medio,
 
principalmL 'e en cuanto se refiere a estrategias, politicas, leyes, 
impuestos y variantes del mercado que permitan hacer diagn6sticos 

reales, sobre el estado actual y los planes de reestructuraci6n. 

La compleja actividad de la administraci6n y la poca informaci6n
 

que existe para adecuarla en forma eficiente a las empresas de
 
semillas, hacen indispensable considerar lineas de investigaci6n,
 

entre las cuales pueden mencionarse:
 

1. 	Rentabilidad y volOmenes apropiados de las diferentes especies y
 

categorla de semillas.
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2. Sistemas de contabilidad.
 

3, Computaci6n aplicada a los diferentes procesos.
 

4. Investigaci6n de precios.
 

5. Rentabilidad en los diferentes procesos.
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24 NECESIDADES DE INVESTIGACION SOBRE MERCADEO DE SEMILLAS
 

Mario Abel Garcia
 

El proceso de venta de una mercancia se ve afectado por la
 
oferta y la demanda que existan o que se generen. Sin embargo, en
 

dichc proceso de venta surge un sinnumero de problemas, de los cuales
 

aligunos se resuelven r~pidamente, en tanto que otros hacen necesario
 

investiger para encontrar la mejor soluci6n. Por ejemplo, la semilla
 
de una vaiedad de frijol puede presentarse en sacos de 5 kg, pero si 
el agricultor la prefiere en sacos de 25 kg, la soluci6n es obvia.
 

Pot otra parte, si el problema consiste en determinar la
 

cantidad de frijol que se necesitara producir para vender dos ahos
 
despu~s, entonces es necesario obtener informaci6n sobre la oferta y
 

la demanda actual.2s y futuras, asi como sobre la producci6n de otras
 

empresas.
 

El que una empresa de semillas tenga 6xito o n6 en la
 
comercializaci6n, depende de c6mo maneje la informaci6n de mercadec y
 

de productividad; tambi~n debe tomar conciencia de la necesidad de
 
hacer investigaci~n o, controlarla. En el presente traba,jf) se
 
analizan diferentes problemas, entre ellos, algunos que se consiclran
 

lim 4taciones para el mercadeo de semilas mejoradas.
 

1. 	Investigaci6n del Potencial de Mercado
 
La primera pregunta que se debe hacer todo administrador o gerente
 

de una empresa es:
 

Nuestra empresa expresa una imagen 1o suficientemente clara y
 

fuerte para respaldar totalmente la semilla que producimon?
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Antes de iniciar un estudio de mercados, es importante saber
 
hasta qu6 punto la empresa tiene y expresa upa imagen de seriedad y
 
de calidad, ya que de 6sto, dependen las decisiones de reajustes
 
internos o de expansi6n, que aumentardn la motivaci6n y la 
confianza
 
de lograr una mayor penetraci6n en el mercado cuando 6ste se conozca.
 

Cuando la empresa estA dispuesta a participar en el rercado, se
 
le presentan dos tipos de problemas: determinar en qu zonas hay que
 
invertir el 
mayor esfuerzo y dinero y qu6 tipo de materiales son los
 
que requieren esas zonas de producci6n agricola. Con relaci6n a las
 
zonas de importancia, es relativamente f~cil determinarlas de acuerdo
 
con los volOmenes de semilla que consumen y que quedan registrados en
 
las 	 Instituciones Gubernamentales de la secci6n agricola; sin
 
embargo, puede suceder que no todas 
 las zonas consideradas
 
importantes sean las m~s adecuadas para invertir, ya 
zea por falta de
 
estructura para producir o para situar la semilla o por n, 
contar con
 
las variedades adecuadas; 6sto tendr6 que decidirse basp en la
con 

investigaci6n sobre el potencial de mercado. En cuanto al tipo de
 
variedades, tendr5 que definirse si 
se requieren hibridos, variedades
 
de polinizaci6n libre mejoradas o semillas de varied.des nativas 
o
 
criollas y adem~s, determinar en qu6 porcentajes se encuentra cada
 
uno da ellos. 
 En algunas ocasiones, ser6 necesario determinar el
 
tipo de planta que se requiere, es decir si es de porte bajo, hojas
 
erectas, h~bito determinado, etc.
 

Por 	otra parte, es importante conocer que tan r~pido cambia un
 
agricultor de variedad, por causa de la productividad, la publicidad
 

o el 	precio.
 

2. 	Ciclo de Vida de una Variedad o Hibrido
 
Cuando se introduce una variedad o hibrido se debe estar
 

consciente de que 6sta permanecer5 en el mercado durante un periodo
 
determinado y que hay que preparar su sustituto. Hay casos, por
 
ejemplo el malz en EUA, 
 en que los hibridos alcanzan un promedio de
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vida aproximado de seis ahos; en M6xico hay hibridos en
 

comercializaci6n desde hace mds de quince ahos, de tal forma que para
 

cada pais y regi6n en particular, se debe determinar la necesidad de
 

variedades que sustituyan a las actuales, y por otra parte, no
 

esperar a que 6stas declinen, sino promover la entrada de las nueva,
 

variedades antes de que las primeras Ileguen al punto mdximo. La
 

empresa de semillas tiene tres alternativas para resolver este
 

problema: desarrollar sus propios materiales, comprar los materiales
 

bdsicos y producir la variedad final, o ambas.
 

3. Control de Calidad
 

Una variedad excelente en cuanto a su comportamiento agron6mico,
 

puede salir del mercado en un ciclo de ventas si se presenta en un
 

envase roto o maltratado, si hay semilla quebrada o picada o, peor
 

aOn, si no tiene la suficiente pureza gen6tica.
 

Muchas veces en el mercadeo se presentan problemas en la calidad
 

de un lote porque la muestra tomada no representaba su conformaci6n
 

real; por 6sto, se hace necesario determinar en forma precisa el
 

tamaho y procedimiento para obtener una muestra representativa para
 

los an~lisis de pureza y germinaci6n y para las pruebas de
 

verificaci6n gen~tica en el campo.
 

4. Red de Distribuci6n
 

Es importante para la empresa de semillas resolver si va a
 

vender su producto a trav6s de canales oficiales, de distribuidores
 

particulares o directamente y, para 6sto, tendr5 que estudiar cual de
 

estas alternativas o combinaci6n de ellas ser5 la mas eficiente o
 

adecuada. En todos los casos se hace necesario impartir pequehos
 

cursos o seminarios de capacitaci6n a los vendedores que trabajan
 

para los distribuidores, con el fin de que conozcan las variedades o
 

hibridos que estan comercializando.
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5. 	 Promoci6n o Extensi6n Agricola
 

Para lograr una promoci6n eficiente, se deben analizar los
 
diferentes medios de comunicaci6n y a quien va dirigida la
 
publicidad. En general, la radio, la televisi6n, los peri6dicos y
 
los folletos han sido los medios m~s usados; sin embargo, la visita a
 
parcelas de demostraci6n en fincas de agricultores, podria ser una de
 
lrs formas m~s eficientes para introducir un producto, ya que el
 
comprador podr6 evaluar directamente las nuevas variedades y escoger
 
la que rm~s le convenga.
 

Tal vez sea importante, y 6sto es sujeto de anAlisis, el
 
incentivar a los vendedores de la misma empresa, con el 
objeto de que
 
6stos incrementen el presupuesto de ventas aho tras aho.
 

Finalmente, el 
proceso de mercadeo de semillas debe implicar una
 
labor de extensi6n; 6sto es, no solamente vender una semilla al
 
agricultor, sino orientarle 
en el manejo eficiente de los demas
 
insumos para lograr la producci6n 6ptima y que la variedad o hibrido
 
exprese su potencial real, de tal 
manera que el agricultor sea un
 
consumidor progresista y satisfecho.
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25 EL TESAURO COMO UN MEDIO DE INFORMACION
 

Donald Leatherdale
 

Basicamente, un tesauro es una lista de palabras claves que
 

representan cosas o acciones y que ha sido seleccionada
 

cuidadosamente para describir e, contenido especifico de un campo
 

determinado. As! pues, se tiene una colecci6n especializada de
 

informaci6n clasificada, en forma tal que se pueda extraer de alli
 

con facilidad en el momento necesario. En el caso que se considera,
 

el Tesauro contendra suficientes t6rminos para abarcar los temas de
 

producci6n y beneficio de semillas; sin embargo, uno de los
 

parAmetros que a~n debe considerarse es el grado de especificidad que
 

6ste debe reflejar. Para 611o, se ha entregado una versi6n
 

preliminar a los especialistas en la materia, solicitando su
 

colaboraci6n, a fin de poder lograr que el servicio de informaci6n
 

sea Otil, activo y ofrezca respuesta a sus necesidades.
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26 EL TESAURO SOBRE PRODUCCION Y TECNOLOGIA DE SEMILLAS
 

Constanza Anzola S.
 

El notable crecimiento de la literatura sobre producci6n y
 
tecnologia de semillas, la necesidad de intercambiar y aprovechar
 

toda Ii informacifn producida en este campo y los cambios de
 
terminologla de una regi6n a otra ha. hecho necesario desarrollar un
 
vocabulario para normalizar los terminos sobre producci6n y
 

tecnologia de semillas.
 

Definici6n
 

De acuerdo con su funci6n, un tesauro is un mecanismo para el
 
control de terminologia con el fin de traducir el lenguaje natural en
 
lenguaje documentario; de acuerdo con su estructura, es un
 

vocabulario dinAmico y co' rolado de t6rminos relacionado por su
 
g6nero y jerarquia, sobre un Area especifica del conocimiento.
 

El tesauro sobre producci6n de semillas constituye el primer
 
estudio sobre la terminologia utilizada en este campo y estA
 
destinado a servir como herramienta bAsica en el anAlisis del
 
material bibliogrAfico y en la recuperaci6n de la inforinaci6n
 

referente a 6sta Area. AdemAs sirve como obra de consulta para
 
t~cnicos y especialistas en la asignaci6n de palabras claves en los
 

articulos cientificos a publicarse en los diferentes repertorios.
 

Alcance TemAtico
 

El alcance de este tesauro, como su nombre lo dice, es
 
producci6n y tecnologia de semillas y aspectos relacionados. A
 
continuacibn, la lista de las categorias del Tesauro, con las que se
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pretende abarcar las diferentes etapas de la producci6n asl como
 
tambi6n los componentes y diferentes aspectos de la industria de
 

semillas.
 

NOMENCLATURA DE CULTIVOS
 

ANATOMIA Y MORFOLOGIA
 

FISIOLOGIA Y BIOQUIMICA
 

MEJORAMIENTO Y GENETICA
 

MAQUINARIA Y EQUIPO
 

AGRONOMIA Y PRACTICAS CULTURALES
 

ACONDICIONAMIENTO Y ALMACENAMIENTO
 

PLAGAS, ENFERMEDADES Y MALEZAS
 

CALIDAD OE 'A SEMILLA
 

LEGISLACION
 

ECGNOMIA, MERCADEO Y PROGRAMAS DE SEMILLAS
 

EDUCACION Y CAPACITACION
 

INSTITUCIONES Y AGENCIAS
 

NOMBRES GEOGRAFICOS
 

Los t6rminos de las categorlas comunes a varias especialidades,
 
se limitaron a aquellos pertinentes a nuestro campo de estudio. En
 
la categoria A "NOMENCLATURA DE CULTIVOS" se incluyeron los nombres
 
cientificos y comunes de los cultivos alimenticios, forestales y
 
forrajeros. La categoria "PLAGAS, MALEZAS Y ENFERMEDADES" incluye
 
aquellas relacionadds con todas las etapas de producci6n, adems de
 
las enfermedades portadas y transmitidas por las semillas.
 

Idioma
 

Inicialmente. esta versi6n est6 desarrollando en sin
se ingl6s; 

embargo, la edici6n final contempla su traducci6n y adaptaci6n al
 
espanol, incluyendo los t6rminos utilizados en cada regi6n. Para el
 
desarrollo de esta etapa necesitaremos de toda su colaboraci6n, con
 
el fin de incluir el mayor nimero posible de t6rminos y sus
 

relaciones.
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Etapas de Desarrollo
 

Durante el desarrollo de este proyecto se har realizado las
 

siguientes etapas:
 

- Compilaci6n de terminos en ingl6s en el tesauro utilizado por el
 

Commonwealth Agricultural Bureau, el AGROVOC, el de banano de la
 

UPEB, el de arroz y algunos glosarios especializados.
 

- Categorizaci6n e inclusi6n de nuevos t6rminos con sus 

respectivas relaciines. 

- Revisi6n de cada una de las categorias por parte de los 

expertos. 

- Establecimiento de categorlas gene;'ales b~sicas en el desarrollo 

del tesauro. 

- Desarrollo de la lista alfab6tica, palabra por palabra con todas 

sus relaciones, notas de alcance, sinonimias. 

- Traducci6n al espafiol. 
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ACTIVIDADES Y EXPERIENCIAS EN CAPACITACION
 

UNIVERSITARIA Y CURSOS CORTOS
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27 CAPACITACION A NIVEL NACIONAL EN PANAMA
 

Gonzalo GonzAlez
 

La producci6n organizada de semillas se inici6 en PanamA, en
 
1978, con la creaci6n del Comit6 Nacional de Semillas (CNS) como
 
entidad coordinadora, normativa y fiscalizadora de la actividad de
 
semillas, y conformada por representantes del sector pOblico y
 

privado.
 

Para alcanzar los objetivos y cumplir con las funciones
 
encomendadas, se consider6 como una de las 
metas prioritarias la
 
capacitaci6n del recurso humano para lograr el desarrollo del 
sector
 
de semillas en el pals. Se definieron acciones a seguir segOn las
 
prioridades, as!: capacitaci6n a los t~cnicos que iniciaban sus
 
labores en el CNS; capacitaci6n a t6cnicos del sector oficial y
 
privado vinculados directamente a la actividad de semillas;
 
capacitaci6n a t6cnicos que trabajaban en forma indirecta 
con el
 
sector dL semillas; conferencias dirigidas a usuarios de semillas; y
 
capacitaci6n en control de calidad y en producci6n de semillas. Las
 
proyecciones para el futuro se enfocan en dos Areas: capacitaci6n
 

local con cursos cortos, seminarios, cursillos, dias de campo y
 
publicaciones, y capacitaci6n externa mediante el envio de tre:e
 
t6cnicos al exterior por un periodo de 178 meses/hombre. Esta
 
actividad hace parte importante de un proyecto de semilla mejorada
 
financiado por el BID e iniciado en PanamA, en 1984.
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28 PROGRAMA DE CAPACITACION DE SEMILLAS EN BOLIVIA
 

Jorge Rosales
 

La capacitaci6n en tecnologia 
de semillas se inici6 en forma
 
organizada en Bolivia a partir de 
1980 cuando entr6 en vigencia el
 
Programa Nacional de Semillas. El Programa considera que para lograr
 
un desarrollo de 
la actividad de semillas y poder abastecer al pais
 
con este insumo de buena calidad se requiere un equipo t6cnico ien
 
capacitado y en constante superaci6n. 
 Para 611o, se ha organizado un
 
programa de capacitac16n y adecuaci6n que 
comprende las siguientes
 
areas: 1) Entrenamiento en 
servicio; con la colaboraci6n de tres
 
expertos 
en semillas destacados a las principales zonas productoras
 
se han capacitado 29 t~cnicos; 2) Cursos cortos 
nacionales; se han
 
dictado siete sobre diferentes temas de tecnologla de semillas y en
 
ellos han participado 73 profesionales; 3) Cursos fuera del pals; mAs
 
de 30 t6cnicos han recibido entrenamiento, principalmen.e en el CIAT;
 
4) Cursos cortos para productores de semilla. Los fondos para
 
capacitaci6n provienen 
 en su mayoria del Proyecto Nacional de
 
Semillas f-nanciado por USAID. 
 Para un futuro cercano, se proyecta
 
continuar 
con este tipo de cursos 
e incluir en las facultades de
 
agronomia la cAtedra de Tecnologia de Semillas, 
en forma obligatoria;
 
tambi6n se comenzar5 a enviar t6cnicos al 
exterior para obtener la
 
maestria y el doctorado en semillas.
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29 CAPACITACION DE SEMILLAS EN COLOMBIA
 

Alejandro Mendoza
 

En los Oltimos ahios 
se ha dado un gran impulso a la capacitaci6n
 
en tecnologla de 
 semillas en Colombia, para satisfacer las
 
necesidades del personal que, a diferentes niveles, interviene 
en las
 
actividades de producci6n, beneficio, control 
de calidad y mercadeo
 
de semillas.
 

En algunas facultades 
de agronomia se ofrece, a nivel de 
pregrado, la c~tedra de Tecnologla de Semillas como asignatura 

electiva. 

El Instituto Colombiano Agropecuario (ICA), a trav6s de la
 
Divisi6n de Semillas y con 
la colaboraci6n del 
 CIAT, ha ofrecido
 
diferentes tipos de cursos cortos 
sobr. semillas para profesionales
 
que laboi-an en instituciones 
dedicadas esta actividad. Con este
 
programa se han capacitado alrededor de 500 t~cnicos.
 

En cuanto a la capacitaci6n formal dentro 
de la Divisi6n de
 
Semillas del ICA, se ha propuesto un plan a mediano plazo para apoyar
 
estudios a nivel 
de maestr~a y doctorado. AdemAs, se han planeado
 
cursos cortos para productores, distribuidores e importadores.
 

La Unidad de 
 Semillas del CIAT ha desempeado un papel
 
importante en la capacitaci6n en semillas. Ella financi6 los estudios
 
de maestria del actual director de la Divisi6n de Semillas y a nivel
 
nacional 
ha ofrecido capacitaci6n a 60 profesionales en los distintos
 
cursos que ha dictado.
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30 CONTRIBUCION DE LAS UNIVERSIDADES VENEZOLANAS
 

A LA CAPACITACION EN SEMILLAS
 

Miriana C. de Miranda
 

La capacitaci6n formal en semillas en Venezuela se inici6 en
 

1966, cuando la Facultad de Agronomia de la Universidad Central
 

(FAGRO-UCV) dict6 el primer curso sobre producci6n, procesamiento y
 

certificaci6n de semillas. En 1981, el curso fue reformulado para
 

enfatizar la importancia de la semilla como elemento biol6gico e
 

insumo b~sico en la agricultura. En la actualidad tres de las ocho
 

facultades de agronomia dictan este curso de semillas. En ese mismo
 

afho, la Escuela de posgrado de la FAGRO decidi6 profundizar los
 

conocimientos b~sicos y ofrecer los siguientes cursos avanzados:
 

control de calidad, acondicionamiento de semillas, producci6n de
 

semillas de especies forrajeras y, a partir de 1985, el curso sobre
 

problemas especiales en producci6n y tecnologla de semillas.
 

En cuanto a la capacitaci6n de personal t6cnico no
 

universitario, la secci6n de semillas de FONAIAP, en colaboraci6n con
 

otras instituciones, dicta cursos intensivos de corta duraci6n sobre
 

producci6n y acondicionamiento de semillas. El balance de la labor
 

realizada en capacitaci6n, aunque modesto, es alentador por la
 

preocupaci6n y entusiasmo del personal que labora en la universidades
 

y en !as instituciones de investigaci6n para mejorar la capacitaci6n
 

en semillas.
 

Se requiere desarrollar una estrategia nacional de capacitaci6n
 

destinada a: 1) promover la incorporaci6n de cursos formales
 

y obligatorios en tecnologia de semillas dentro del pensum de las
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universidades 
 que ofrecen carreras agricolas; 2) estimular la
 
capacitaci6n a nivel de posgrado para todo el 
personal que labora con
 
semillas; 3) fomentar la realizaci6n de cursos cortos en 
inspecciones
 
de campo, toma de muestras, evaluaciones de laboratorio e
 
interpretaci6n de resultados y, 4) estimular 
la capacitaci6n en
 
labores de investigaci6n mediante la 
dotaci6n de equipos, viajes de
 
estudio y premios para trabajos en tecnologia de semillas.
 

121
 



31 ENSERANZA E INVESTIGACION EN PRODUCCION Y TECNOLOGIA
 

DE SEMILLAS EN EL BRASIL
 

Nelson Moreira de Carvalho
 

han

La ensefianza y la investigaci~n de semillas en el Brasil 


finales de la d6cada de
tenido un desarrollo casi simult~neo desde 


cutso de

los 50 e inicios de la d6cada 	de las 60. El primer 


la Escuela Superior de Agricultura
graduados fue ofrecido en 1963 en 

En la evoluci6n
"Luiz de Queiroz", de la Universidad de Sao Paulo. 


esa fecha, resalta el

de la ensehanza e investigaci6n, a partir de 


Universidad del Estado de Mississippi (EUA)

papel desempehado por la 


y por EMBRAPA. Hoy en dia, la ensefianza sobre semillas en el Brasil
 

tanto a nivel de pregrado como de posgrado.

se encuentra difundida, 


labor desarrollada por la

A nivel de posgrado se destaca la 


de maestria
Universidad Federal de Pelotas que cre6 el primer curso 


La investigaci6n en semillas
 
en Producci6n y Tecnologia de Semillas. 


incluye un gran nOmero de actividades, la gran mayorla de ellas de un
 

cultivos pero

inter6s practico. Se investiga bastante con grandes 


poco con olericolas, forestales y pastos.
 

se vislumbran evidencian
Las oportunidades de progreso que el
 

la ensehanza y la investigaci6n.
alto grado de dependencia entre 
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32 CAPACITACION EN SEMILLAS A NIVEL REGIONAL
 

EN CENTROAMERICA
 

Rend VelAsquez
 

Desafortunadamente, en la mayoria de los palses de Am6rica
 
Central la capacitaci6n en semillas no ha recibido la importancia que
 
merece. Solamente el 27.5% de los centros de ensefianza agricola a
 
nivel medio y superior imparten cursos de tecnologla de semillas.
 

La mayor parte del personal capacitado ha recibido este
 
entrenamiento en cursos dictados por el Centro de Investigaci6n en
 
Granos y Semillas (CIGRAS) de Costa Rica, el CIAT y Oltimamente, los
 
organizados por la Asociaci6n Regional de Tecn6logos 
de Semillas
 

(ARTES).
 

Ha sido muy importante la participaci6n del CIAT en la
 
capacitaci6n del personal del Area y la contribuci6n directa que ha
 
dado a ARTES, desde su creaci6n hasta la implementaci6n de los
 

cursos.
 

Como respuestd a las necesidades de los palses de Am6rica
 
Central, ARTES ha preparado un plan quinquenal de capacitaci6n a
 
nivel regional sobre beneficio de semillas, producci6n de semilla
 
gen6tica y b~sica, patologla de semillas, producci6n y
 
comercializaci6n de semillas no tradicionales y legislaci6n y
 
comercializaci6n de semillas. ARTES tambi6n planea organizar a nivol
 
nacional talleres de trabajo sobre usos de la descripci6n varietal y
 
fomentar ]a capacitaci6n en semillas en las escuelas y universidades
 

agricolas.
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33 CAPACITACION EN EL CONO SUR
 

Silmar T. Peske
 

El Cono Sur estA constituido por Argentina, Brasil , Chile, 

Paraguay y Uruguay. De estos paises, Brasil es el que ha 

desarrollado una mejor estructura para la capacitaci6n en Semillas, 

tiene inclusive un Centro de Estudos e Treinamento Em Tecnologia de 

Sementes e Mudas (CETREISEM), ubicado en la Universidad Federal de 

Pelotas-UFPel. Este centro, junto con la Escuela Superior de 

Agricultura "Luiz de Queiroz" (ESALQ) y el ClAT, son los principales 

sitios en Amrica Latina que ofrecen capacitaci6n al personal de los 

palses del Cono Sur. En Argentina, la Facultad de Ciencias 

Agropecuarias de la Universidad de Cbrdoba estA empezando a 

desarrollar un programa de posgrado en tecnologia de semillas, pero 

todavla env!a casi todo su personal a capacitarse en CETREISEM y en 

el CIAT. Uruguay, Chile y Paraguay no tienen programas de posgrado 

en semillas y la mayor parte del personal que se capacita en el 

exterior va a CETREISEM, CIAT o ESALQ. 

El CIAT y CETREISEM han establecido un convenio para realizar
 

conjuntamente cursos de capacitaci6n en tecnologla de semillas para
 

los paises del Cono Sur. En estos palses se observa una mayor
 

conciencia sobre la conveniencia de ofrecer una c~tedra de semilla en
 

las Facultades de Agronomia, aun cuando todavia no cuentan con
 

personal suficientemente capacitado.
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34 LA CAPACITACION EN TECNOLOGIA DE SEMILLAS EN LA
 

UNIVERSIDAD DEL ESTADO DE IOWA, EUA
 

A.H. Epstein
 

La tecnologia de semillas ha tenido una larga y distinguida
 

historia en la Universidad del Estado de Iowa (EUA), la cual se
 

inici6 en 1890, cuando el Dr. L.H. Pammel comenz6 sus trabajos en
 
investigaci6n y andlisis de semillas y posteriormente estableci6 un
 

Laboratorio de Semillas, en 1906. Desde entonces el trabajo
 
realizado por el laboratorio lo ha colocado en una posici6n de 

liderazgo en la estandarizaci6n de los m6todos de anlisis de 

semillas y ha sido un recurso valioso para la capacitaci6n de 

estudiantes y analistas. 

A nivel de educaci6n formal, se indican los tipos de cursos y
 
titulos posibles en tecnologia de semillas en la Universidad, tanto a
 

nivel de pregrado como de posgrado. Tambi6n se hace una relaci6n de
 

las actividades especiales que se desarrollan en el campo de la
 
tecnologia de semilla , como los cursos para analistas de semillas,
 

las reuniones de trabajo y las conferencias especializadas.
 

EI departamento posee excelentes facilidades, bien equipadas
 

para las actividades de capacitaci6n e investigaci6n en tecnologla de
 
semillas. Los programas de posgrado est~n disehados para satisfacer
 

las necesidades especificas del estudiante.
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35 OPORTUNIDADES DE CAPACITACION EN TECNOLOGIA DE SEMILLAS
 

EN LA UNIVERSIDAD DEL ESTADO DE OHIO, EUA
 

Miller B. McDonald
 

Las actividades del Departamento de Agronomia de la Universidad
 
del Estado de Ohio (EUA) est~n orientadas hacia las Areas de
 
producci6n, fisiologia, control de malezas y fitomnejoramiento en los
 
cultivos de soya, maiz, trigo y forrajes. El programa de semillas
 
est5 asociado a cada una 
de estas disciplinas. Algunas instituciones
 
del Estado de Ohio colaboran con la Universidad en la capacitaci6n de
 
los estudiantes de posgrado en semillas. Adems, er el Estado se
 
desarrollan cursos cortos con la participaci6n de profesores de la
 

Universidad.
 

El prograna de investigaci6n en semillas en Ohio comprende en la
 
actualidad cinco proyectos, orientados hacia los siguientes aspectos:
 
desarrollar m6todos rapidos para identificaci6n varietal; determinar
 
la influencia de la calidad de la semilla 
en la fijaci6n de nitr6geno
 
en frijol; entender los mecanismos de tolerancia y susceptibilidad a
 
la inundaci6n en semillas ae 
maiz; definir los mecanismos de la
 
deterioraci6n de semillus, evaluar la hidrofobicidad de las cubiertas
 
de las semillas. Las actividades de investigaci6n se enfocan al 
desarrollo de la investigaci6n basica. Aunque el programa de 
posgrado en semillas no estA orientado hacia la capacitaci6n de 
individuos de paises en desarrollo, puede contribuir a complementar
 

esta capacitaci6n en la nueva tecnologia asociada 
con la producci6n
 
de semillas de calidad.
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36 PROGRAMAS DE CAPACITACION EN SEMILLAS EN LA
 
UNIVERSIDAD DEL ESTADO DE OREGON, EUA
 

William C. Young
 

Las actividades de ensehanza y capacitaci6n en la Universidad
 
del Estado de Oregon (EUA) se concentran en cuatro 5reas:
 
capacitaci6n de pregrado, capacitacibn de posgrado, conferenclas y
 
cursos cortos. Los progranias acad6micos son el punto mas fuerte de
 
la capacitaci6n er semillas. La produccibn y tecnologia de semillas
 
es una de las cinco 5reas de especializaci6n a nivel de pregrado en
 
el Departamento de Cultivos. Se ofrecen cursos
cuatro sobre
 
semillas: Biologia de Semillas, Tecnologia de Semillas, Producci6n de
 
Semillas y Fisiologia de Semillas; el 61tinlo es exclusivanente para
 
estudiantes de posgrado. La capacitaci6n en posgrado se ofrece 
en
 
dos Areas: Producci6n y Tecnologia de Semillas y Fisiologia de
 
-millas. Aden1 s de los programas acad6micos, se ofrecen cursos
 
,rtos especializados para varios grupos, como el para
curso 


analiste-, sobre identificacibn de semillas y andlisis de calidad.
 
Se d, apacit3ci6n en servicio sobre t~cnicas 
 dp anAlisis de
 
semillas. Tambi6n se dicta tin curso de dos semanas para la
 
Asociaci6n de Analistas Oficiales de Semillas (AOSA). 
 Finalmente, se
 
ofrecen conferencias especializadas para productores y personal Je
 
las compahlas de semillas.
 

Ademis, se celebran en la Universidad algunas reuniones
 
especiales de semillas.
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37 CAPACITACION EN SEMILLAS EN LA UNIVERSIDAD DE EDIMBURGO
 

Michael R. Turner
 

La escuela de Agricultura de la Universidad de Edimburgo
 

(Escocia) ofrece un curso de posgrado para obtener un Diploma o
 

Maestria en el 5rea de Tecnologla de Semillas.
 

El curso incluye los temas de biologia, patologla, entomologla,
 

ger,6tica, producci6n, beneficio, legislaci6n, certificaci6n, control
 

de calidad, administraci6n y extensi6n. El curso provee una
 

instrucci6n formal de nueve meses. Los candidatos para la obtenci6n
 

del Diploma o de la Maestria atienden las mismas clases de octubre a
 

junio, pero los de la Maestr~a tienen que permanecer tres meses mas
 

para preparar una disertaci6n.
 

I.os estudiantes participan en la evai'jaci6n de nuevos
 

c,,ltivares, conducidos por la Escuela de Agricultura. Asimismo, para
 

conocer las operaciones de una organizaci6n de semillas, se realizan
 

visitas a diferentes fincas, instituciones y empresas relacionadas
 

con la actividad de semillas. AdemAs, se realizan seminarios para
 

analizar temas de actualidad.
 

Los participantes deben realizar proyectos sobre temas
 

especificos, especialmente relacionados cun las actividades de
 

semilla de sus paises respectivos.
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38 UN PLAN NACIONAL DE CAPACITACION: DESARROLLO
 

E IMPLEMENTACION
 

Johnson E. Douglas
 

Ninguna otra regi6n del mundo en desarrollo cuenta con tantas
 
posibilidades para mejorar la capacitaci6n en semillas de su
 

personal, como Amrica Latina y el Caribe. A~n teniendo en cuenta
 
estas excelentes oportunidades de capacitaci6n y el nimero de
 
personas que la han aprovechado, es necesario continuar su
 

mejoramiento. Se requiere un enfoque mAs racional para mejorar la
 

selecci6n y uso de este personal capacitado. Para ello, se
 
recomienda la elaboraci6n de un plan nacional de capacitaci6n
 

ajustado a la realidad del pals. El pl3n debe contemplar entre
 
otros, los siguientes puntos: las metas del programa de semillas; los
 

recursos humanos disponibles; las Areas prioritarias y posiciones que
 

requieren mayor atenci6n; la competencia profesional requerida; el
 
desarrollo del programa de capacitaci6n; el desarrollo y empleo
 
adecuado del personal; la evaluaci6n de los resultados y la
 

reformulacifn de las necesidades.
 

Un programa de capacitaci6n de esta naturaleza debe utilizar
 
todas las oportunidades que existan a diferentes niveles en el pals,
 

en la regi6n y fuera de ella. Pero sobre todo, debe dar un gran
 
6nfasis a la capacitaci6n dentro del pals para cubrir las necesidades
 

y objetivos especifiros a corto plazo.
 

Uesarrollar un plan nacional para la capacitaci6n en semillas no
 
es una tarea fAcil porque es necesario considerar diferentes
 

organizaciones y niveles de personas. Llegar a la decisi6n de
 

desarrollar el plan e identificar a la persona responsable de hacerlo
 

puede ser el paso mAs dificil.
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La implenientaci5n del plan conienza con la decisi6n sobre qui6n 

estarA encargado de la capacitaci6n. Posteriormente es necesario 

escoger los sitios dentro y fuera del pals que ofrezcan las mejores 

ventajas y establecer qui6n debe tomar qu& tipo de cursos y d6nde. 

Un trabajo dificil es organizar el amplio rango de actividades 

requeridas dentro del pais para satisfacer las necesidades. Algunas 

acciones necesarias incluyen: definir los objetivos; preparar un 

programa de estudios; identificar instructores y m6todos de 

capacitaci6n; elaborar un presupuesto y obtener el apoyo financiero; 

determinar el tiempo requerido, las fechas y sitios; localizar 

parcelas, equipos y materiales; anunciar la actividad de capacitaci6n 

indicando el tipo de participartes; planear los detalles y tener los 

nateriales listos; realizar el curso como se plane6; evaluar cada 

curso y planear las mejoras sugeridas para el futuro; hacer un 

seguimiento de los participantes para evaluar si se aplicaron las 

t6cnicas y coraocimientos adquiridos. 

Un plan conio el que se propone, cuando se organiza e implementa,
 

puede ser la base s6lida sobre la que se fundamenta el desarrollo
 

futuro de los programas de semillas. Cada pals debe continuar
 

invirtiendo el tiempo, los recursos y esfuerzos necesarios para
 

lograr el 6xito en su programa y en su industria de semillas.
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39 REVISION DE LA PRODUCCION DE SEMILLAS Y DE LAS AREAS DE
 

INVESTIGACION Y CAPACITACION EN TRINIDAD Y TOBAGO
 

Richard A. Brathwaite
 

La agricultura en Trinidad y Tobago depende fundamentalmente de
 
la precipitaci6n pluvial. Los cultivos de mayor importancia las
son 

hortalizas y los cultivos extensivos propagados por semilla. Las
 

semillas provienen de tres fuentes: a) importaci6n, especialmente de
 
hortalizas, maiz y algo de sorgo; b) producci6n hecha bajo la
 
direcci6n del Ministerio de Agricultura y el Proyecto de Desarrollo
 

Agricola Chaguaramas (CADP); y c) semilla guardada por los mismos
 

agricultores.
 

Desde 1982, el pals ha venido importando anualmente mAs de un
 
mill6n de d6lares en senilla. La producci6n local de semillas
 
fluct~a considerablemente a causa principalmente de las condiciones
 
climnticas variables, de los deficientes controles de malezas, del
 
alto costo de la mano de obra y de los ineficientes sistemas de
 
extracci6n de semilla en 
algunas hortalizas. Un n~mero considerable
 

de agricultores guarda su propia semilla de guandul, frijol y
 
acederac. Esta semilla se considera de calidad aceptable.
 

En el pals se ha hecho muy poca investigaci6n en tecnologla de
 
semillas. Se ha orientado la mayorla de los estudios hacia la
 
resoluci6n de problemas especificos. Por otra 
parte, no cuentase 

con suficiente persnnal capacitado en las diferentes Areas de la 
tecnologla de semillas y, por ello, se requiere hacer un gran 

esfuerzo en este campo. 
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40 SERVICIOS DE INFORMACION COMO MECANISMOS PARA EL
 

FORTALECIMIENTO DE REDES
 

Constanza Anzola S.
 

Uno de los factores de mayor importancia en el fortalecimiento
 
de una red es la transferencia de informaci6n, 6sto es, la
 
diseminaci6n de los resultados de investigaci6n tanto en el campo
 
cientifico como tecnol6gico. Durante los 6Itimos veinte ahos, se han
 
establecido redes de informaci6n con el fin 
de hacer Ilegar a un
 
mayor n~mero de investigadores, la literatura cientifica y t6cnica
 
sobre un Area especifica del conocimiento, publicada en articulos,
 
revistas, infornies, libros, monografias y otros tipos de documentos.
 

En el campo agricola el volumen de informaci6n generada y
 
publicada es inmenso. Se estima que se publican aproximadamente
 
200.000 citas cada aho en diversos titulos de publicaciones
 
peri6dicas. Este notable crecimiento ha hecho que se dificulte la
 
recuperaci6n de los logros realizados en determinado campo y hace
 
necesario trabajar en iorma colaborativa, creando redes y sistemas de
 
informaci6n a nivel nacional y regional, para poder aprovechar
 
eficientemente los recursos fisicos y humanos de cada 
componente de
 

la red.
 

AdemAs, los sistemas de informaci6n agricola, al igual que otros
 
campos, se han beneficiado con el desarrollo y crecimiento de las
 
bases de datos automatizadas y con las facilidades para obtener
 

acceso a ellas. Por esta raz6n se presenta una quia seleccionada de
 
fuentes y servicios de informaci6n que consideramos serA de gran
 

utilidad.
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Se hace una breve descripci6n de los sistemas de recuperaci6n de
 
informaci6n a nivel nacional, regional e internacional y de los
 
mecanismos de informaci6n para el fortalecimiento de las redes, como
 

son publicaciones t6cnicas y cientificas, servicios impresos y bases
 
de datos, tesauros, glosarios y directorios, y boletines
 

divulgativos.
 

Finalmente, se hace ver la necesidad de establecer un centro de
 
referencia, en el cual se constituya una base de datos con las citas
 

del material existente sobre producci6n y tecnologla de semillas, a
 
nivel mundial, en las diferentes unidades de informaci6n de la
 

regi6n.
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41 LA CAPACITACION - MECANISMO PARA FORTALECER
 

LA RED DE SEMILLAS
 

Carlos E. Dominguez
 

Los mecanismos que se han selecccionado para apoyar o fortalecer
 
el desarrollo de las redes de especialistas en semillas se pueden
 
agrupar en dos grandes categorias: los que tienen que ver con la
 

fluidez continua de la informaci6n para alimentar a los integrantes
 
de la red y aquellos que tienen que ver con el desarrollo de los
 
recursos humanos, es decir con la capacitaci6n. El producto final de
 

la capacitaci6n es un recurso humano fortalecido para apoyar los
 
intereses de la red y crear nuevas metas que la orienten hacia nuevos
 

y mayores logros.
 

Para determinar los niveles de capacitaci6n de los componentes
 
de la red, se siguen las recomendaciones dadas en el libro "Programas
 
de Semillas: Gula de Planeaci6n y Manejo" (Douglas, 1980), que
 
establece seis niveles de toma de decisiones, y se agrega un nuevo
 

nivel que es el de los agricultores.
 

La capacitaci6n se puede realizar en tres tipos de
 
instituciones, las universidades, los programas de semillas y los
 

centros especializados en capacitaci6n sobre semillas.
 

Finalmente, al cruzar ]a informaci6n sobre los niveles de
 
de:isi6n y sus requerimientos de capacitaci6n, se establece el grado
 

de dedicaci6n que debe tener cada centro para los diferentes tipos de
 

capacitaci6n requerida.
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42 EL PAPEL DE LAS ASOCIACIONES EN EL FORTALECIMIENTO
 

DE LA INDUSTRIA DE SEMILLAS
 

Cilas Pacheco Camargo
 

Las organizaciones de carActer asociativo se pueden agrupar en
 
dos, unas a nivel internacional y otras a nivel nacional. Entre las
 
de cardcter internacional que est~n vinculadas directa o
 
indirectamente con el campo de las semillas est~n: FIS, ISTA, FAQ,
 
OECD, EPPO, ASSINSEL, ICD, UPOV y ALES. Estas otganizaciones
 

desempenan diversos papeles; contribuyen decisivaiente a la
 
uniformizaci6n de m6todos y procedimientos para que la producci6n y
 
comercializaci6n de semillas se haga en una forma ordenada;
 

establecen directrices para la utilizaci6n de m6todos uniformes para
 
el an~lisis de semillas; promueven la realizaci6n de estudios sobre
 
producci6n y mercadeo de semilias; incentivan trabajos de
 

mejoramiento gen6tico de plantas; unifican criterios para la
 
protecci6n de los derechos de los fitomejoradores; promeven
 
reuniones y ofrecen capacitaci6n y asesorla t6cnica en el Are.a de 

semillas. Las organizacioanes nacionales tienen como fin colaborar 
con sus miembros en el mejoramiento de m~todos y tic,icas para 
aumentar la calidad del producto y reducir costos de producci6n. 

Ellas constituyen una herramienta efectiva para las actividades
 
gubernamentales en el campo de las semillas y por consiguiente en el
 
desarrollo agricola. En este campo especifico se hace menci6n 
a las
 

acciones que r~alizan los diferentes tipos de asociaciones en el
 
Brasil como ABRATES, ABRASEM, CONASEM, las cooperativas y otras
 
organizaciones a nivel estatal. Se hace resaltar el hecho de que en
 
el contexto del desarrollo agricola y de los programas de semillas
 

las asociaciones juegan un papel importante por las contribuciones 

que realizan. 
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43 FORTALECIMIENTO DE LA RED DE SEMILLAS MEDIANTE
 

LAS PUBLICACIONES
 

Miller B. McDonalc
 

El poder de la palabra escrita no se puede exagerar. Muchc
 
despu6s de que esta reuni6n haya terminado, gran parte de las
 
discusiones se habrA olvidado. Sin embargo, la palabra escrita queda
 
como un monolito critico, como una referencia disponible a la cual
 
podemos regresar para recordar los puntos y logros mds importantes de
 
una sesi6n o presentaci6n determinada. Para fortalecer la red de
 
semillas, primero que todo debemos identificar las areas donde las
 
publicaciones pueden ser Otiles. Entre 
 6stas, considero como
 
prioritarias la cducaci6n, la investigaci6n y la normalizaci6n 
en
 

semillas.
 

Es imperativo que una red de semillas, para 
 tener 6xito,
 
comience con la educaci6n. Sin programas acad6micos fuertes para
 
describir lo que se debe hacer, no se podrA disponer de guias con las
 
cuales fortalecer la red de semillas. Como ejemplo se 
cita el caso
 
del Brasil que, a comienzos de la d~cada de los 60, se comprometi6 en
 
el fortalecimiento 
de sus programas de semillas. Una de las
 
decisiones mis importantes fue la de educa- a profesionales
 
sobresalientes en el Area 
 de semillas, en la Universidad de
 
Mississippi (EUA), donde 
ellos adquirieron un gran cunocimiento de
 
hechos que habian sido publicados formal e informalmente. Hoy dia,
 
estos antiguos estudiantes son profesionales lideres en el desarrollo
 
de nuevos textos y fuentes de informaci6n, mediante los cuales 
se
 
pueden identificar y resolver los problemas de propio pals y, lo
su 

que es mAs importante, que est~n escritos en su propio idioma.
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Otro importante producto de las publicaciones es la comunicaci6n 

en la investigaci6n. La Dra. Odette Liberal ha suministrado una 

lista impresionante de las publicaciones sobre la investigaci6n 

realizada en cada uno de los paises de Amrica Latina y el Caribe. 

La publicaci6n de investigaciones es absolutamente esencial para 

seguir mejorando el estandar de vida mediante el aumento de la 

calidad de la semilla disponible. Mediante estas publicaciones somos 

capaces de evaluar no s6lo lo que se ha hecho sino tambi6n lo que 

esta por hacerse. 

Finalmente, el 6rea de la normalizaci6n se identifica como un 

componente critico que depende de las publicaciones. Este componente
 

es realmente el resultado y la aplicaci6n de los logros de la
 

investigaci6n, los cuales son significativos para una audiencia
 

diferente de aquella de las publicaciones de investigaci6n y son
 

decisivos para los analistas de semillas. Nosotros conocemos
 

demasiado bLen cbmo estas publicaciones han tenido su impacto en la
 

normalizaci6n.
 

ZD6nde estariamos sin las Reglas de la ISTA y de la AOSA para
 

los and isis de pureza y germinaci6n de semillas? 3in estos
 

est~ndares se causaria un estrago internacional en el mercadeo y
 

venta de semillas. Muchos manuales y publicaciones se producen en
 

forma continua sobre casi cada componente del Area de la tecnologia
 

de semillas.
 

En resumen, lo que hemos discutido en esta reuni6n es la
 

transferencia de informaci6n. Las publicaciones son el eslab6n
 

critico en nuestros logros y sirven como una importante referencia de
 

nuestras actividades. Todos somos conscientes de su utilidad. Es
 

claro que la importancia que se da a las publicaciones como medio de
 

transferencia de informaci6n para fortalecer la red de semillas en
 

Am6rica Latina no es exagerada.
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44 REDES DE COMUNICACION AL SERVICIO DE LA
 

TRANSFERENCIA DE TECNOLOGIA AGRICOLA
 

Jairo A. Cano
 

Los modelos tradicionales de redes de comunicaci6n consideran la
 
comunicaci6n como el proceso mediante el cual se transmite un mensaje
 
desde una fuente hacia un receptor, con la intenci6n de influir en el
 
comportamiento de este 6ltimo. La comunicaci6n curple en el proceso de
 
desarrollo la funci6n de diseminar 
innovaciones desde la fuente
 
(centros de investigaci6n agricola) hacia los receptores
 
(agricultores), para que 6stos adopten tales 
 innovaciones
 

1ermanentemente. Estos modelos tradicionales asumen 
racionalidad por
 
parte de los receptores ("buscadores de informaci6n"). Aquellos que no
 
adoptan las innovaciones se consideran resistentes al cambio. Tambi~n
 
se asume la adopci6n por imitaci6n, merced a la cual muchos
 
extensionistas adoptan la estrategia de trabajar preferencialmente con
 
los lideres o agricultores progresistas.
 

El modelo propuesto considera la comunicaci6n como un conjunto
 
de "nudos" y 
"conectores", el cual comprende transacciones
 
horizontales, multidireccionales, descentralizadas y selectivas,
 
yendo m~s ala de los modelos tradicionales, sin excluirlos. El
 
modelo comprende redes de una via, de dos v'as y de multiples vias.
 
No existen fuentes ni receptores, sino participantes o miembros que
 
tratan de actuar conjunta y coordinadamente. La unidad de anAlisis
 
no es el individuo sino el acto de comunicaci6n y su medici6n se basa
 
e., indicadores de reciprocidad, simetria y vigor de los intercambios
 

de comunicaci6n.
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Se sugieren los siguientes criterios ara quienes desean 
promover e instituir redes de prop6sito especifico: adherencia, 

convergencia, interdependencia, conexiones e intercambios. Deben 

existir, por otra parte, entradas de comunicaci6n, tales como
 

publicaciones, reuniones, etc., asi como consenso y aceptaci6n o
 

rechaz I " prop6sitos o actividades de ]a red.
 

El estahlecimiento y el desarrollo de redes se basan en la 
interdependencia, reciprocidad, 
 respeto mutuo y distribuci6n
 

equitativa oe los beneficios y contribuciones de los miembros. Por 

otra parte, tambikn se nccesitan recursos financieros minimos para 

superar ]a critica etapa inicial. 
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PROGRAMA DE LA REUNION DE TRABAJO
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PROGAMA DE LA REUNION DE TRABAJO
 

Lunes 15 

08:00-08:30 

08:30-08:40 

08:40-08:50 

Inscripci6n de participantes 

Bienvenida 

Objetivos y Organizaci6n 

Moderador: Adriel E. Garay 

08:50-09:30 Nuevos caminos en la investigaci6n 

sobre tecnologia de semillas J.C. Delouche 

Secci6n de Producci6r de Semillas 

09:30-10:00 

10:00-10:20 

10:20-11:20 

11:20-12:10 

12:10-12:30 

Investigaciones sobre producci6n 

de semillas en Amrica Latina y 

el Caribe 

CAFE 

Investigaciones recientes sobre 

producci6n de semillas fuera de la 

regi6n con aplicacibn potencial 

en el 5rea 

Panel: Necesidades de investigaci6n 

sobre producci6n de semillas 

- Agronomia de la produccifn 

de semillas 

- Produccibn de semillas de 

cultivos especiales 

- Deterioro en el campo 

- Cultivos forrajeros 

Discusibn 

C. P. Camargo 

M.R. Turner 

W.C. Young 

R.C. de Le6n 

H. Soplin 

F. Miranda 

J.E. Ferguson 
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Secci6n de Secamiento, Acondicionamiento y 

Almacenamiento de Semillas 

Moderador: Alvaro C3stillo 

14:00-14:45 Investigaciones sobre secamiento, 

acondicionamiento y almacenamiento S.T. Peske 

en America Latina y el Caribe S. D~vila 

14:45-15:15 Investigaciones recientes en 

secamiento, acondicionamiento y 

almaaLenamiento de semilla fuera 

de ]a regi6n con aplicaci6n 

potencial en el area J.C. Delouche 
15:15-15:35 CAFE 

15:35-16:25 Panel: Necesidades de investigaci6n 

sobre secamiento, acondicionamienco 

y alrnacenaiiento de semilla 

- Secamiento F. Facio 

- Acondicionamiento N. Viveros 

- Empaque y almacenamiento S. Moure Cicero 

Martes 16 

Secci6n de Calidad en Semillas 

Moderador: Nelson Moreira de Carvalho 

08:30-09:15 Investigaciones sobre calidad de 

semillas en Am6rica Latina y El 

Caribe O.H.T. Liberal 

09:15-10:00 Investigaciones recientes sobre 

calidad de semillas fuer- de la 

regi6n con aplicaci6n patencial M.B. McDonald 

en el area A. Epstein 

10:00-10:20 CAFE 

10:20-11:20 Panel: Necesidades de investigaci6n 

sobre calidad en semillas 
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- Fisiologia F. Popinigis 

- Patologla M. Wetzel 

- EstAndares y procedfinientos A. Mendcza 

11:20-12:30 Discusi6n 

Secci6n de Economla, Manejo, Mercadeo 

y Desarrollo de Semillas 

Moderador: Federico R. Poey 

14:00-14:30 Investigaciones sobre economia, 

administraci6n, mercadeo y 

desarrollo de la semilla en 

Am6rica Latina y el Caribe A. Castillo 

14:30-15:15 Investigaciones recientes sobre 

economia, administraci6n, mercadeo 

y desarrollo de semillas con W. Couvillion 

aplicaci6n potencial en la regi6n M.R. Turner 

15:15-15:35 CAFE 

15:35-16:25 Panel: Necesidades de investigaci6n 

sobre economia, administraci6n. 

mercadeo y desarrollo de semillas 

- Economia de la producci6n y 

del acondicionamiento A. Castillo 

- Administraci6n de empresas R. VelAsquez 

- Mercadeo M. Abel Garcia 

16:25-16:45 Discusi6n 

16:45-17:15 El tesauro como herramienta de 

informaci6n D. Leatherdale 

Tesauro sobre produczi6n y 

tecnologia de semillas C. Anzola 
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Mi6rcoles 17
 

Sesiones de los Grupos de Trabajo 

Moderador: Johnson E. Douglas 

08:15-10:10 Identificaci6n de temas de 

investigaci6n por cultivos: 

- Cereales 

- Leguminosas y oleaginosas 

comestibles 

- Cultivos de pastos 

- Cultivos de propagacion 

vegetativa 

10:10-10:30 CAFE 

10:30-12:30 Identificaci6n de temas de 

investigacifn por disciplinas: 

- Producc,6n de semillas 

- Secamiento, acondicionamiento 

y almacenamiento de semillas 

- Calidad de semilla 

- Economia, administraci6n, 

mercadeo y desarrollo de 

semilla 

14:00-16:00 Revisi6n de temas de investigaci6n, 

establecimiento de prioridades y 

mecanismos para mejorar la 

efectividad de la investigaci6n y 

el intercambiu de informaci6g: 

- Producci6n de semillas 

- Secamiento, acondicionamiento 

y almacenamiento de semillas 

- Calidad de semilla 

- Economia, administraci6n y 

mercadeo 

J.C. Garcia
 

C. P. Camargo
 

A. Mendoza
 

L. Valencia
 

J. Marcos Filho
 

S. DAvila
 

M.C. de Miranda
 

J. Bernal
 

J. Marcos Filho
 

S. Dvila
 

M.C. de Miranda
 

J. Bernal
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16:00-17:30 Visita las instalaciones del 

CIAT y de la Unidad de Semillas 

17:30-19:00 Reuni6n de coordinadores por 

disciplinas 

Coordinador Principal: F. Popinigis 

Jueves 18
 

Actividades y Experiencias en Capacitaci6n
 

Universitaria y de Cursos Cortos
 

Moderador: Rafael Diaz
 

08:15-09:45 	 Panel sobre programas de
 

capacitaci6n a nivel nacional:
 

Por paises:
 

- Panam5 G. GonzAlez 

- Bolivia J. Rosales 

- Colombia A. Mendoza 

Universidades:
 

Venezuela M. de Miranda
 

M6xico J.C. Garcia
 

Brasil N. M. e Carvalho
 

09:45-10:15 Panel regional:
 

- Zona Andina J. Bernal 

- Am6rica Central R. VelAsquez 

- Cono Sur S.T. Peske 

10:15-10:30 	 CAFE
 

10:30-11:30 	 Panel de universidades fuera 

de la regi6n: 

- Mississippi State University J.C. Delouche 

- Iowa State University A.H. Epstein 

- Ohio State University M.B. McDonald 

- Oregon State University W.C. Young 

- University of Edinburgh M.R. Turner 
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11:30-12:10 Desarrollo y operaci6n de una 

estrategia de capacitaci6n en 
semillas J.E. Douglas 

12:10-12:30 Discusifn 

Sesiones de los Grupos de Trabajo 
13:30-16:30 Capacitaci6n para los paises de 

habla inglesa del Caribe R.A. Brathwaite 
13:30-16:00 Capacitaci6n para Amrica Latina C. P. Camargo 
13:30-16:00 Revisi6n de capitulos del libro 

para capacitaci6n en producci6n A.E. Garay y 
y tecnologia de semillas Autores capitulos 

Viernes 19 

Desarrollo de Redes 

Moderador: Flavio Popinigis 

08:00-10:00 Fortalecimiento de la red sobre 
semillas J.A. Cano 

Mecanismos: 
- Servicios de Informaci6n C. Anzola 
- Capacitaci6n y reuniines 

de trabajo C.E. Dominguez 
- Asociaciones C. P. Camargo 

J.C. Delouche 
Discusi6n 

10:00-10:20 CAFE 
10:20-12:00 Conclusiones y Recomendaciones 

Investigaci6n: 
- Producci6n de semillas J. Marcos Filho 
- Spcariento, acondicionamiento 

y almacenamiento de semillas S. DAvila 
- Calidad de semillas M. de Miranda 
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- Economia, administraci6n, 

mercadeo y desarrollo de 

semilas J. Bernal 

Capacitaci6n: 

- Caribe R. Brathwaite 

- Am6rica Latina C. P. Camargo 

- Revisi6n del libro A.E. Garay 

Grupo Coordinador F. Popinigis 

2:20-14:00 ALMUERZO Y CLAUSURA 
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